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INTRODUCCIOX

IDEAIASMO 1 PRACTICA

El ejemplo de loi^ Esfados Unidos de Norte America

Voi a solicitar por algimos instantes viiestra atencion

para hablaros de las docu’iiias del sabio peiisador norte

a meric too Mr. Lester F. Waid.

Si los primeros siglos de los tierapos modenios fueron la
'

epoca de la astrononiia en el siglo XVI i de la fi'sica i de la

quimica en el XVJI i en el XVIII, el siglo XIX ha deseolla-

do, entre otras innumerables cansas, por el cultivo de las

ciencias de la vida, de la vida en jeneral i de la vida social:

la biolojia i la sociolojia. Los problemas sociales preocnpan

hoi con razon a toda persona que no sea un completo auto-

mata egoista e inculto i que no este privada de aquellos

sentimientos de simpatia que establecen invisibles lazos de

union entre todos los horabres.

Por esta consideracion i para enderezar los desfigurados

ejemplos que se nos presentan de la existencia norte-amei i-

cana, he elejido el asunto cuyo desarrolio constituye el oh

jeto de esta conferencia.

A consecuencia, sin duda, del aumento de las comunica

clones entre los pueblos, del mayor numero de iuformacio-

nes que sobre la vida de ellos recibimos i de la admiracion

con que notamos sus progresos i el renombre de que algu-

nos gozan, i ademas por la impresion directa que nuestra

prop] a existencia nos causa, pasamos los chilenos por un

periodo de intranquilidad, de descontento para con nosotros

mismos i de desorientacion. Sentimos emulaciones i estimu-

los mui vivos a la accion, aunque no siempre logramos sacu-

dir, como debieramos, nuestra inercia para algunas cosas de

interes jeneral, i esperimentamos una sensacion de molestia,

que para algunos va acompahada de desconfianza i de uii
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escepticismo mundauo i sediento de goces, porque divisa

mos aim mui lejos la nieta de ciiltura que hemos soilado.

Anhelos mui variados de marchar adelante se perciben i

los hornbres dotados de algun espiritu de civismo sefialan

los mas di verses ca mines para que las nacion destienda de

una vez sus miembros entumecidos i marche a la par con

los mas adelantados pueblos del orbe.

Los mas creen que nos faltan tendencias practicas; pero

ellos mismos no saben muchas veces en que consiste lo

practice i sefialan como recomendables por estar adornadas

de tal cualidad las cosas mas contrarias. Fuera de aquello

en que todos estamos de acuerdo, a saber^ que nuestra cul-

tura material se lialla mui atrasada i nos faltan ferrocarri-

les, puertos, obras de sanearniento de las ciudades i de irri-

gacion de los campos, industrias, etc., cada cual insiste con

firmeza en su formula especial de remedio nacional.

Uno de nuestros mas conocidos pintores lia sostenido en

estos dias en un articulo publicado en los Anales de la Uni-

VERSIDADque lo mas practico es labelleza. Si se estira basta

este punto el significado del termino «practico» queda tan

desfigurado que no es posible entenderse sobrelo que quiere

decir, Cual qui era puede oponer con razon a la afirmacion

anterior la de que «lo mas practico es ganar dinero» que le

es casi enteramente contraria. No son pocos los casos en que

lo practico i lo bello se oponen notablemente. En materia

de amores i arnorios lo mas practico puede ser engafiar a

una mujer mientras que lo mas bello es amar como amaron

Dante i Petrarca a Beatriz i Laura.

Un periodista nos ha hablado recientemente de que ha

llegado el moraento de que consagremos nuestra atencion

constante o nuestros ocios solo a la literatura practica. No
creais que se trata de que nos pongamos a leer el manual

del ebanista o el manual del litigante; no, se trata de bella

literatura practica, es decir, de poesia lirica practica i de

trajedias practicas. Ya Hamlet no se consumira en melan

colicas meditaciones sob re los misterios de la vida i las mi-

erias de los hornbres, sino que se reconciliara con su ma-
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dre i su padrastro i gozara de las dulzuras de una vida tran-

quila. Ya el duque de Reichstadt, «L’Aiglon», no sentira la

sed devoradora que lo impulsa a volar tan alto como el pri

mer Napoleon i se adormecera embriagado por los placeres 7

de la corte de Viena. En verdad esto de hablar debella lite-

ratura practica es un shitoma de decadencia intelectual.

Otros levantan la bandera de un individualisrao d outrance
;

rejimen en que cada cual solo debe preocuparse de trabajar,
;

todo el dia i de ganar su cuotidiano s ustento. Es el princi-

pio de la economla polltica clasica, inmejorable como con-

sejo para cualquier particular e impotente para resolver
,

acertadamente los problemas sociales. Si no que lo digan

los profesores de instruccion priinaria que trabajan de la

manana a la noche i no gaiian para vivir.
;

Hai otros que^ sintiendo tan bien como los hombres prac-
;

ticos, la necesidad de los adelantos materiales, esperimen- i

tan ademas una sed febril de progresos de otro orden mas
j

elevado, intelectuales^ morales; esteticos, socialeS; ideales.

Para estos la incultura de nues^tro pueblo es enorme; nues-

tra juventud pierde su jenerosa savia en placeres efimeros

i arroja en su propio ser las semillas de su futuro escepti- '

cismo; nuestras clases acomodadas se asimilan de la civili- i

zacion principalmente lo esterior, el frou frou; i enti’e aque-

llos que no leeii; piensan ni estudian porque no pueden;

porque en nuestros cien aiios de vida independiente no he-

mos alcanzado a poner en sus manos los primeros instru-
j

mentos del saber; la capacidad para leer i escribir; i los ulti-

mos que no leeO; piensan ni estudiaii; porque no quieren,
j

porque se imajinan que teniendo dinero se tiene talentO;

ilustracioU; sabiduria i prudencia; entre esos dos estremos
'

se debaten los que estudian, piensan, escriben i hablan guia-
|

dos por un impulso de elevacion de la existencia, los que ^

desean que se incremente en esta tierra la columna de sus
i

sabioS; de sus pensadores, de sus investigadoreS; de sus ar-

tistas, de sus educadores, que aumenten el tesoro de los co-

nocimientos humanos i difundan el culto de la ciencia en

todas las capas sociales.
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Los practices han ido a buscar apoyo i ejemplos para el

sostenimiento de sus predicaciones en la vida de las razas i

de los estados mas avanzados del mundo; pero lo cierto es

que, por ser los cases aducidos citados con un fin determ i-

nado, no contienen las mas veces toda la verdad i queda

siempre algo en la sombra que sacado a la luz destruye i

desbaratajo que se lia presentado como fundamento solido

de lo que se afirma o predica.

Los Estados Unidos de Norte America han formado i for-

man un arsenal rnui preferido donde encontrar sustentacu-

los de la vida practica. I sin embargo, la vida de aquel gran

pueblo examinada con mas amplitud se presta a considera-

ciones i ofrece inferencias de los mas variados matices que

estan mui distantes de corresponder a las admoniciones

practicas que se nos liacen aqui. Por ser aquella una socie-

dad esencialmente democi*atica— sin que el exito inmereci-

do 0 repentino deje de tener adoradores,^ —no obstante, lo

practice alia es la dignificacion del trabajo, de la voluntad

i del esfuerzo, mientras que entre nosotros, lo practice es,

ante todo, la dignificacion de la for tuna i del oro adquiridos

con 0 sin esfuerzos.

Me parece dificil que haya muchos jovenes entre nosotros

que consideren lo mas practice, norma natural i corriente

en la Republica del Norte, crearse una situacion indepen

-

dientepor medio de su trabajo personal i no descansar en

la seguridad de la lierencia paterna que ha de llegar algun

dia, 0 no salvar de una vez las dificultades economicas por

medio de un rnatrimonio ventajoso. I de mayor dificultad

me parece aun encontrar personas que juzguen como mas

practice que una joven desempene en la vida social por me-

dio de su labor individual un papeL libre i autonomo i no es-

pere salir de penurias gracias a un casamiento o se resigne

a vivir cual planta parasita al lado de un pariente.

A lo practice se le da entre nosotros un sentido mui es-

trecho i se designa al parecer con esa espresion todo lo que

no requiera esfuerzo i produzca resultados inmediatos.

Entendido asi lo practice, llega a ser no solo distinto sino
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contrario a lo bueno, a lo grande, a lo util, a lo abnegado, a
,

lo jenial.

^Sera practice arruinarse per coiistruir un canal qne va i

a fertilizar vastas rejiones, cuyas riquezas benefician solo
|

despues a los descendientes del atrevido constructor que
j

muere sin lograr contemplar el resultado de su labor?

^Sera practice aridesgar toda ima fortuna en la esplota-
|

cion de minas que solo despues de los dias del temerario in- i

dustrial vienen a incrementar considerablemente la riqueza

de su familia i de la nacion?

Todo esto no es practice; pero es grande, viril i progre-

sista.

^Seria practice lo que bicieron aquellos graves fundado-

res del gran pueblo norte-americano, aquellos intransijentes

piiritanos de la Nueva Inglaterra que, por escrupulos de

conciencia, para evitar atentados contra sus creencias, aban-

donaron las comodidades de la vieja Europa i vinieron al

nuevo mundo a padecer hambre i trio, a desbrozar selvas

virjenes i a luchar o alternar con salvajes?

No fue practice, dentro de nuestra concepcion estrecha de

esta manera de ser, porque, en conformidad a ella, lo prac-

tice es liacer que la conciencia se calle i gozar de los place-

res del mundo; pero en cambio aquellos pasos fueron admi-

rablemente lieroicos i de maravillosas consecuencias para

la cultura humana.

Tienen relacion con lo dicho las siguientes f rases de Wil-

liams James:

«En todas las edades el hombre cuyas determinaciones

obedecen a fines mas distantes, ha sido considerado como el

poseedor de la mas alta intelijencia. El vagabundo que

atiende solo a las necesidades del memento; el bohemio que

vive al dia; el soltero que trabaja solo para si mismo; el pa-

dre que cuida del bienestar de otra jeneracion; el patriota

que encierra en su pensamiento a toda una comunidad i a

varias jeneraciones; i finaimente el filosofo i el santo cuyos

cuidados abarcan a la humanidad i a la eternidad —forman

una jerarquia cuyos grades sucesivos resultan de una mani-
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festacion mayor de la actividad propia que distingue a los

centros cei’ebrales de los centros nerviosos inferiores». (1)

Alg’imos apostoles de un resnrjimiento esclu si v a mente ma-

terial nos ban dicho cjue nos dejemos guiar por la brillante

estela qne marca la carrei a del progreso del pueblo norte-

americano i que no consumamos imestras fuerzas en esteri-

les eontroversias doctrinarias de caracter teolojico que alia

ban caido en desuso, i se olvidan de agregar la causa eli-

ciente de esa diferencia de preocupaciones: que alia el Es-

tado es laico i no tiene relijiom Acbacan asi a nuestro ca-

racter nacional un defecto que solo existe en nuestra cons-

titucion politica.

Tambien se nos presenta a menudo un grandioso ciiadro

de losadelantos pedagojicos de aquella nacion, en el cual se

da intensidad a los colores que se refiei’en a la insti’uccion

priinaria i a la instrnccion tecnica i ni una buena pincelada

se reserva para la educacion netamente intelectual ni para

los ejemplos de exiraia i rebnada cultura espiritual i cienti-

bca que encierra.

«En las ciencias naturales, dice James Bryce, (2) especiai-

mente en las de observacion, notables progresos se ban lle-

vado a cabo. El Dr. Asa Dray, a qiiien ba perdido reciente-

mente la mas antigua uniyersidad ainericana, fue uno deios

dos 0 tres mas grandes botanistas de sii tienipo. Excelentes

obras se ban escrito en jeolojia i en paleontolojia, que son

elfruto particularmente de la esploracion de los moiites Ro-

quenos. Tanto por la excelencia de sus instrumentos como
por la precision de sus obsei’vaciones, sus astronomos deben

ser mencionados entre los de primera fila i no son tampoco

inferiores a los europeos en la parte teorica de su ciencia. En
algunas ramas de la fisica i de la quimica, tales corno el

analisis espectral, los inv<^stigadorea americanos ban gana-

do igual fama. Autoridades competentes conceden el mas
alto valor a sus recientes trabajos becbos en el campo de la

(1) W. James, Prynciples of Psychology. Vol. 1-23.

(2) llie Ammerican CommonweaWi-ll-P

.

778.

TOMOCXXIII
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biolojia i de la ciencia medica. Ed econoDiia politica parece >

que se encuentran en una situacion superior a Francia e In-

g'laterra, tanto por la estension con que se estudia el asimto i

en las universidades cuanto por el niimero de personas emi-

nentes que se consagran a el. En derecho i jurisprudencia,
i

los libros americanos son tan buenos como los producidos
:

en Inglaterra; i un autor, Mr. Story, ya muerto, merece,

considerando tanto la cantidad corao la calidad de sus obras,

ser colocado a la cabeza de todos los que ban tratado de es-

tas materias en lengua inglesa durante los ultiinos setenta
j

anos. La ciencia politica ha empezado a ser estudiada con I

mas enerjia que en Inglaterra, donde, en verdad, apenas se
|

estudia; i cada ailo ve aparecer tratados i articulos de valor I

permanente agregados a la escasa literatura moderna que

nuestra lengua posee en este raino. . . Es notable cuan poco

brillante, osteutoso i sensacional es el conjunto de la obra
|

que se lleva a cabo por los americanos. Es mas bien una
i

obra del tipo aleman, solida, cuidadosa, exacta, a menudo B

seca; i de niaguna manera es la obra que los teoricos de la
|

democracia han esperado, porque esta hecha mas bien para

la minoria ilustrada que para el gran publico ». )

Me parece mui probable que al tiempo que escribio su ::

obra Mr. Bryce, no hubieran aim alcanzado la psicolojia i la

sociolojia el gran desarrollo que han logrado despues entre

los norte-americanos. La verdad es que hai alia filosofos,

psicologos i sociologos eminenres. Todos conocemos a Emer-

son, el celebre autor de «Ilombres Simb 61 icos»; i empieza a

ser leido entre nosotros el gran psicologo profesor de la Uni-

versidad de Haward, William James, aunque su obra funda-

mental «The Principles of Psychology » no ha sido traducida

ni al f ranees ni al espaiiol. Empiezan tambien a ser conoci-

dos los grandes psicologos J. Mark Baldwin i G. Stanley .

Hall, director de la revista «The Pedagogical Seminary » i

autor de la monumental obra « Adolescence ». Es un estraho :

para nuestro publico el gran historiador Enrique Carlos >

Lea, autor de una «Historia de la confesion auricular» i de

una «Historia de la Inquisicioii en la Edad Media» (traduci-
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da al frances poi’ M. Salomon Reinach) que ha merecido de

la crltica europea seria, las mas unanimes alabanzas i se ha

llegado a decir que esta obra es definitiva en la materia que

Trata i no solo no podra ser superada en el porvenir, pero

ni aun igualada. Son poco leidas las obras del sociologo F.

(ridding i han permanecido ignorados por nuestro publico

€l sociologo Albion W. Small, autor de «General Sociology »,

no traducida, segun me parece, ni al frances ni al espailol,

i Mr. Lester F. Ward.

A la importancia que tienen los estudios sociales en nues-

tra epoca se ha agregado, para que yo elija el presente te-

ma, la consideracion del valer que encierra para nosotros

un sabio norte-americano de la calidad de Mr. Lester F. Ward.

Debo advertir que no es posible tomar como afirmaciones

totalmente ciertas las que se formulan para aseverar la

existencia de determinadas tendencias en el pueblo norte-

americano 0 entre nosotros. Tales aseveraciones pueden as-

pirar a ser tan solo lo que se llama en lojica jeneralizacio-

nes aproximativas.

I

Mr. Lester F. Ward. —Siis obras principales.— Lo que es una

filosofi'a social

Mr. Lester F. Ward es un sociologo de una cuitura casi

universal. No tiene unicamente una preparacion cientifica

solida que lo ha armado para marchar con pie seguro en el

terreno de los estudios sociales sino que ha profundizado ra-

mas concretas de la ciencia, hasta llegar a ser un especialis-

ta en (paleo)- botanica i ha tenido una educacion, digamos

clasica i literaria, que le ha permitido leer en sus respecti-

vos idiomas las literaturas francesa, alemana, itaiiana i es-

panola. Sabe latin i el griego se lo ha asimilado en tal for-

ma que ha hecho observacioiies que ha aprovechado en sus

lucubraciones sociolojicas sobre algunas modificaciones es-

perimentadas en los significados de las palabras de esta -uo[
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giiii segun las diferencias que ha iiotado en el valor de los

vecablos ea las obras de Homero^ Herodoto, Jenofonte i De-

mosteiies.

Las obras fundamentajes de Mr. Ward son «Dynamic So

ciologT»; Nueva York, Appleton and C. (no traducida ni al

espahol ni al francesg «The Psychic Factors of Civilization

Poston, Ginn and C. (no .traducida); «Pure Sociology», Lon-

don, New York, Macmillan (traducida recienteinente al fran-

cesi; i Applied Sociology», Boston, Ginn and C. (no tradnci-

daj. Ha escrito ademas en colaboracion con Mr. Dealey un

« Text-book of Sociology » vertido hace poco al castellano

por don Adolfo Posadas.

El presente ensayo ha sido heclio en vista de todas estas

obras menos la primcra, que fue pnblicada hace poco mas

de veinte ahos i cuyas doctrinas esenciales estan refundidas

i citadas continuamente en las obras posteriores, especial-

mente en The Psychic Factors.

i*

If

Ante todo, una filosofia en jeneral i que una hloso' il

fia social en particular?

A la filosofia la preocupan cuatro grandes problemas: el >

del conocimiento (pi'oblema lojico), el de la existencia (pi’o
'

blema cosmolojico), el de la estimacion de los valores (pio

blema etico) i el de la conciencia (problerna psicolojico) (I n

La filosofia social no puede ser otra cosa que el estudio

de estos mismos problemas, incrementado con todas las de-

ducciones i concliisiones a que las solucioiies de ellos den

lugar en su relacion especial con la \uda i los fines de la so-

ciedad i orientados hacia la realizacion de la justicia sociak

(jEnvuelve este ultimo estudio alguna importancia para

cualqui'er hombre? No vacilo en responder que si la envuel-

ve i en alto grado. La solidaridad de los hombres, im-

puesta de una manera imperiosa e ineludible, a lo menos por

(1) Hoffding, «Historie de la pMlosophie moderne
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-el heclio de habitar eii cornu i este planeta i ademas por los

<(uitimientos qiie se ban desarrollado con ed tiempo, exije

pLie miremos el destino de cada persona en armonla con el

fie las demas i que busquemos la manera de establecer esa

arrnonia que no existe aun. Es tal la importancia de este

asunto qin* en cada vulgar e insignificante detalle de lavida

diaria puede ir compi'endida la aplicacion de algun princi

])io de esta o aqnella filosofia social. El individualista rara-

plon,- -no el individualista a lo Ibsen, cuya caracteristica no

es egoisnio si no orijinalismo, —cuya profesion de fe es desen -

tendei’se de lucubraciones intelectuales i sociales, contribuye

con su abstencion a dete]’mi?nidas soluciones de las cuestio-

nes sociales, hace soyas sin exaniinarlas las creencias irapli-

citas en la linea de conducta que ba tornado i lo que saca

con su I’cnuncia a ocuparse de asuntos de interes jeneral, es

que tiene que vivir dando por cierto lo que no se ba deteni-

do a examinar si es cierto i dando por justo lo que no se ba

detenido a examinar si es justo.

Tales individualistas e indiferentes son forzosamente tra-

dicionalistas.

Mas, para los que no quieren ser tan solo conducidos de la

mano i a ciegas por un camino de la vida que no conocen 1

aspiran a afirmar ante todos los bombres su derecbo a tra-

zarse una senda propia, la filosofia social reviste una impor-

tancia fundamental.

II

La Sociolojia pura. —La materia de la Sociolojia

La sociolojia es una ciencia; tiene todos los caracteres de

tal: estudia los fenomenos de una forma especial de fuerza,

la fuerza social o las fuerzas sociales, que obran sometidas

a leyes, de las cuales la mas fundamental es la de la causa-

lidad.

Distingue Mr. Ward en la sociolojia dos grandes ramas: la
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sociolojia pura i la sociolojia aplicada. La primera estudi[i-

los hechos sociales con la mas fria imparcialidad, sin criti-

car ni alabar nada en ellos, a fin de inducir las leyes que de

ellos se infieran. La segiinda trata de las posibles aplicacio-

nes de dichas leyes.

La materia de la sociolojia (1) es la accion humana (hu-

man achievement). No es la estructura sino la fimcion. Casi

todos los sociologos han trabajado en el departamento de la

anatomia social^ cuando deberian dirijir su atencion al de la

fisiolojia social, al estudio de las funciones sociales. Sin duda

que el estudio de la anatomia es tambien necesario, porque

las funciones no pueden ser efectuadas sin los organos; pero

dicho estudio tiene una importancia prepai'atoria i es posi-

ble dejarlo a las ciencias sociales especiales, tales como la

historia, la demografia, la antropolojia, la economia poli-

tica, etc.

La sociolojia se ocupa de las actividades sociales. No es

una ciencia descriptiva en el sentido que dan a tales cien-

cias los naturalistas, como disciplinas que describen objeto?

ya concluidos. Es mas bien un estudio de la manera como

los diferentes productos sociales han sido creados. Estos pro

ductos son de tal naturaleza que una vez formados no se

pierden nunca; i es propio de ello^ tambien que vayan mo-

dificandose i perfeccionandose lentamente i que sirvan de

base a nuevos productos.

Lo propio de la accion humana (achievement) es que po-

sea una virtud trasformadora. Los animates no ejecutan

acciones de esta naturaleza. De aqui uno de los primeros

principios sociolojicos: el medio trasforma al animal mien

tras que el homhre transforma al medio. No ha habido ningun

cambio organico importante en el hombre durante el perio-

do historico. No es mas lijero de pies ni de vista mas pene

(1) «Pure Sociology». —C. III.
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trante o miisculos mas fuertes que cuando escribio Herodo-

to. Ahora su poder visual se ha acrecentado enormemente

gracias a todas las aplicaciones de los lentes; su poder de lo-

comocion se ha multiplicado merced al invento de las ma-

quinas i su fuerza se ha hecho casi ilimitada por medio de

la ayuda de los ajentes natui’ales que ha sabido esplotar.

Las armas son mucho mas temibles que los dientes o ias ga,-

rras. Al lado del telescopio i del microscopio los organos na

turales de la vista valen mui poco. Los ferrocarriles son

mejores que las alas de las aves i los buques a vapor mejo-

res que las aletas de los pescados. Todo eso es el resultado

del poder del hombre de trasformar a la naturaleza. La
transformacion artificial del fenomeno natural es el gran

hecho caracteristico de la actividad humana. Esto es lo que

constituye el achievement. Asi la civilizadon material consis

te en la utilizacion de los materiales i de las fuerzas de la na-

turaleza.

Conviene decir aqui que la distincion entre materia i fuer

za desaparece enteramente ti as un breve analisis. Ya no es

una espresion metafisica decir que no conocemos nada de la

materia fuera de sus propiedades. Solo sus reacciones afec-

tan a nuestros sentidos i solo sus propiedades son utilizadas;

pero no es posible trazar ninguna linea de demarcacion en

tre las propiedades de la materia i las fuerzas fisicas. Las

propiedades son fuerzas i las fuerzas son propiedades. Si la

materia es unicamente conocida por sus cualidades i las cua-

lidades de la materia son fuerzas, es claro que la materia

posee poderes inherentes a ella. Schopenhauer tenia razon

cuando decia: «La materia es causalidad» («Die Materie ist

durch und durch Causalitat»). La materia es dinamica i

siempre que el hombre la ha tocado con la varita majica de

su razon, no ha dejado nunca de acudir a su llamado para

satisfacerle alguna necesidad.

Es un error creer que los achievements consisten en bienes

materiales o riquezas. No; los achievements son solo los nie-

dios con que se crean las riquezas que son los fines que se

aspira a realizar. Los achievements son las ideas, las iuven-
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clones crearloras. Como se ha rlicho Antes, envneita en la >

nocion de achievements se encuentra la de penman encia, i ;

todas Las riquezas materiales son perecederas i funjibles.
j

El achievement consiste en una invencion en el sentido

tardeano fde Tarde). Es algm que se eleca sobre la mera iimi-
;

tacion o repeticion.

El lengaiaje es iin achievement de enorme importancia i

cada imo de sus distintos aspectos sucesivos, —el nmmico. el

oral, el esciato, el inipreso, ban sehalado una epoca en el

progreso humane. La literatura, el arte, la filosofia i las
i

ciencias son gramdes achievement, Tanibien lo son las anmas. 1

las ti’arapas. lazos, herramientas, instrumentos i utensilios

priimitivos que ham encontrado su coronramiento en nuestra |i.

epoca en la imaquinofactura, en la locomocion artificial i en >:

la intercoimunicacion electrica.

Debemos llamar la atencion sobre otim. forma tipica de in- ^

venciomes: son los procediimientos ausiliaims de la mente. '

Una numeracion aritmetica o el mode de espresar los mi me-

ros por medio de siimbolos de cnalquiera especie, es un pro- {

cedimiento o instrumento ausiliar de la mente. Los griegos f

i los I’omanos, como todas las razas principales, invemtarom '

sistemas especiaies de numeracion, i nosotros hacemos toda- '

via algum uso del ideado por los ultimos. Pero el sistema em- i

pleado universalmente ahora por todos los pueblos civiliza- »

dos es el llama do « sistema arabigo», auhque lo mas probable ‘

es que ellos solo hayan perfeccionado un invento que reci-

bieron del Oriente.

Este sistema es un buem ejemplo de lo que llamamos la

permanencia del achievement. Podemos calcular el costo i

valor de cualquiera suma de riquezas materiales, apreciar

su intercambio i presenciar su total comsumo mil i mil veces,

i el sistema que nos habilita para efectuar esas opemciones

permanece imperecedero en medio de tanta trasformacion i

destruccion, sirve a los hombres sin gastarse i asi continuara

sirviendo a las jeneraciones futuras.

Las artes industriales forinan otra clase importante de

achievement.
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Debemos menciona.r tambieii las instituciones que, in di ca-

bas en el probable bialen de su desarrollo, son las si^^-uientes:

sisteraas inilitares, sistemas politicos, sistemas juridicos i

sistemas indnstriales. En verdad, es posible esteiider el sig-

nificado del termino insUUidon hasta hacerlo compi'endei'

todos los achievement^^ i tornado en tal sentido constituye el

principal estudio del sociolog’o.

Una de las caracteristicas esenciales de todo achievement

es qne consista en algiina forma de conocimiento. El conoci-

miento. al reves de la capacidad, no puede ser trasmitido

])or berencia. Constituye una especie de herencia social a

CLiya tra-mision la sociedad tiene adscrit> s determinados

drganos o sea los diversos institutos de educacion e instruc-

cion.

Unos pocos espiritiis ban eolumbrado vagamente que la

civilizacion consiste en la luz de los conociniientos acuma-

lados de jenei'acion en jeneracion. La mas celebre espresion

de esta verdad, es la de Ibiscal que dice en sus Pensamientos

que, «la serie completa de los bombres en el curso de todas

las edades debe ser considerada como formada por un solo

bombre, que nunca bubiese dejado de existir i hubiera estado

siempre aprendiendo». Bacon, Condorceti Herder, ban espre-

sado ideas analogas.

Pero esta concepcion es solo una aproximacion a la ver-

dad. Tndica, por decirlo a.si, el largo pero no el ancbo de la

civilizacion. Jamas un solo bombre, por mas sabio que hu-

biese sido i suponiendolo inmortal, babria podido llevar a

eabo lo que todos los ho mbres ban hecho. La civilizacion no

es la obra de un solo bombre sino de miles de bombres, cad a

uno de los cuales ejecuta una obra diferente. Cierto es que

mui pocos entre ellos crean algo orijinal i que los mas no

hacen otra cosa que imitar, correspondiendo los primeros, es

decir, los creadores, dentro del organismo social, a lo que se

llama en biolojia las variaciones, mientras que los segundos

formal! la herencia, i cierto es tambien que para los espiri-

tus no adocenados suele ser objeto de menosprecio esa masa

de la especie humana que marcha sujeta a puras imitacio-
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nes baenas o malas. Pero el sociologo procediendo de igual

manera que el jeologo cuando estudia la estructura de la

tierra, debe mirar el gran con junto que resulta del iinponente

total de las obras humanas i entonces desapareceran para el

los moviles mezquinos i las pequeneces de las acciones indi-

viduales. A la tierra calculanse unos 70.000,000 de anos de

edad i el bombre habra exist ido desde unos 300,000 a 200,000

anos. La epoca historica, i por consiguiente sociolojica, es

casi nada dentro de estas cifras enormes: menos de 25,000

anos. Estudiadas simpaticaraente las acciones de los h om-

bres encerradas en el inmenso panorama que se despliega

dando vida a las epocas contenidas en los guarismos ante-

riores, resultan dichas acciones enaltecidas, alentadoras i

aptas para curar al mas arraigado pesimismo. Tan pronto

como el hombre entra en su desarrollo en el estado conlem-

plativo [contemplative stage), lo que ya sacede en epocas mui
remotas bajo el rejimen social de las castas, empieza a desen

-

volverse el interes psiquico o trascendental. Elcerebro pasa

a ocupar el lugar del estomago i del vientre como centro de

sentimientos i comienzan a manifestarse anhelos intelectiia-

les que constituyen fuerzas sociales tan efectivas como el

hambre i el amor.

Bajo el influjo de esas fuerzas psiquicas llamadas socio je-

neticas (fuerzas morales, intelectuales i esteticas) ban surjido

el arte, la filosofia, la literatura, la ciencia, la industria i ban

obrado de una manera combinada para aumentar i enriq'.e-

cer los inventos bumanos.

Merced a las sujestiones de estas fuerzas socio-jeneticas la

superior ambicion de toda mente vigorosa i espiritu i lustra

do ba llegado a ser la de contribuir con algo a la gran co-

rriente de la civilizacion, i marcbar en la senda del progreso

intelectual. En el fondo de tal aspiracion palpi ta el placer

mismo que produce una sana labor intelectual, el encanto de

la creacion, i el amor a la gloria, a la inmortalidad en el re-

cuerdo de los bombres. A medida que pasan las edades i la

bistoria anota en sus pajinas los resdltados de la accion bu-

mana, va quedando mas en claro para un mayor niimero de
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personas que tal es el fin de la vida i por conseguirlo se es-

fuerzan. Se ve que solo aquellos que ban inventado algo^

creado algo, sentido por sobre la muchedumbre, son recor-

dados i que, con el tiempo, sus nombres tornanse mas bri-

llantes en lugar de empafiarse. Asl, la invencion, la creacion

llega a constituir una forma de inmortalidad que, a medida

que la esperanza de una inmortalidad personal se desvanece

con los adelantos de las ciencias biolojicas, se hace mas
atractiva i echa mas raices en el corazon humano.

La Concepcion de ]\tr. Ward sobre cual es la materia de la

sociolojia, es hermosa i casi podria decirse que toma los he-

chos humanos por el lado heroico. Como podremos ver en va-

rias ocasiones mas adelante, una de las caracteristicas de esta

sociolojia es la rehabilitacion de la fuerza psiquica, la consi*

deracion del valor que tiene la mente humana, siendo ilus-

trada, como directora de los fenomenos sociales i propulsora

del progreso artificial.

Fue una doctrina que en 1883, con la primera obra funda-

mental de Mr. Ward « Dynamic Sociology» se levanto contra

las tendencias demasiado mecanicas i menospreciadoras de

la accion humana que entonces dominaban sostenidas por la

propaganda i el prestijio de Mr. Spencer.

Pero la tesis de ^Ir. Ward es incompleta. Teniendo los

achievement (inventosen el sentido de la sociolojia de G. Tar-

de) toda la importancia que no es posible desconocerles, sin

embargo, no comprenden por si solos todos los fenomenos

que deben format* la materia de la sociolojia. Mas amplia i

comprensiva de la idea de Mr. Ward, es la tests sostenida

por Albion W. Small (1) que «la materta de la sociolojia es

el proceso de la asociacion humana».

No todos los fenomenos que merecen ocupar la atencion

de nuestra ciencia son achievements.

(1) «^General Sociology »

.

C. I.
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Para esclarecer esta afirmacion coiivieiie hacer las si-

^uientes preguntas: ^.Tienen toclos los la'.chos sociales el ca-
|

1 ‘acter de achievements? hechos sociales qi.J.e piiedau ser ij

descuidados por la sociolojla?
j

Me parece que no todos los lieclios sociales son achieve- -
j

merits. No lo son todos los qne fornian la inniensa, iniiltitud

de las imitaciones, es decir, los actos llevados a cabo por los
'

honibres que son meros imitadores. Eii los rieinpos de deca-

dencia, corrupcion i crisis moral el gran fenoinoio de la di-
'

solucion de una sociedad, que no debe ser descuidado en

ningun estudio sociolojico, esta forma do eii ultimo analisis
'

por la suma de todas las debilidades, costumbres viciosas i

practicas corrompidas de los individuos.de la epoca, i nin-

guno de estos actos es un achievement

.

Esto se puede com-

probar con analizar un poco los ejemplos clasicos de Ja de-

cadencia de Roma despues de la conquista del minido i de

la decadencia de Grecia despues del siglo V. Que un solo in-

dividuo despilfarre su foi-tuna o sea. inmoi'al son lieclios so-

ciales, CLia.lquiera que sea la posicion del individuo, porque

si no fuera asi no podriamos seilalar la existencia de ningun

lieclio social. Es claro que el sociologo i el liistoriador no

ban de andar inquiriendo la vida piavada de cada vecino;

pero la estadistica se encarga de darla a conocer sin nom-

bres propios, i de los lieclios que la estadistica publica solo

algunos son achievements^ mas todos constituyen eslabones

del proceso social, cuyo estudio no es posible descuidar.

Ill

La smtesis creadora. —El dilalismo cosraico. -El principio de la si-

nerjia. —Base psicoldjica de la sociolojla. —El alma. —Las fiierzas

sociales.

A1 iiiquirir el jenesis i transformacion de las fuerzas que

Began a convertirse en las fuerzas sociales, la sociolojia es-

tiende sus raices en un campo tan vasto que viene a encon-

trar sus antecedentes en una verdadera cosmolojia.



I’y } ll^!r^AL'OJ: ^C)mE-A^jl:E]CAIsO 221

A fin de qiie sea siificienteinente claro este proceso cuyas

reraotas caiisas alcanzan liasta el funcionamiento de las

fiierzas primordiales de la natm aleza, conviene considerar

primeramente algimos fendmenos qiie tienen para nosotros

la venttija de estar mas al alcance de nuestra inmediata ob-

servacion.

Las’ obras de la naturaieza no son perfectas. Encontramos

sienipre en ellas mueiio que ciiticar i formamos planes para,

transfoi'mar las cosas en vista de los fines que nos propone-

mos para bacer cosas nueras. Esos planes son los ideales que

surjen en la mente del jenio invenrivo i deljenio creador en

las artes, en las industrias, en las ciencias, en las cuestiones

soJiales. El nacimienro de un ideal cs uno de los casos en que

obra lo que se llama la slntesis creador a. La sintesis no es

solo la suma de los elementos que ban servido para formar

el cuerpo quo poi- medio de el la resulta; es algo mas. No ba-

bria sido facil prevei’, por ejemplo, lo que iba a I’esultar de

una union tan sencilla como es la de dos atomos de oxijeno

con uno de bidrojeno. Asi tambieii la mente con los becbos,

datos i represeiitaciones que. la esperiencia le suministia

construye combinaciones nuevas, ideas, obras de arie, yerda-

des cientificas, inventos tecnicos, maquinas, proyectos de re-

forma social que son propiamente creaciones.

Mr. Ward ba tornado el principle de la sintesis creadoru.

de la filosofia de Wund (1). Segun este principio, todos los

actos 0 productos (Gebilde) psiquicos no solo estan en rela-

cion con los elementos que ban servido para formarlos sino

que contienen algo mas que no se encontraba en dichos ele-

mentos. Tal afirmacion vale tanto para las grandes concep

clones de que aeabamos de bablar, i en las cuales es obvio su

caracter de creaciones sinteticas como en los casos de los poe-

tas e inventores, cuanto para los fendmenos aparentemente

simples de la intelijencia como por ejemplo las sensaciones

La actividad del alma es propiamente sintetica. Esto no quie

re decir que el espiritu no sea capaz de efectuar analisis sino

(1) Logik der Geisteswissenscliaften. —P. 267.
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que cada una de las partes mismas del fenomeno analizadO'

es percibido distintanmente en virtud de una smtesis especial.|

Ahora poderaos decir que la naturaleza igualmente efectual,

por si sola sintesis creadoras, con la diferencia de que en la;

mente el fenomeno es telico^ es decir, se propone fines, se pro-i

duce en vista de algun fin, mientras que en la naturaleza es<

je7ietico, esto es, resulta de la accion de causas eficientes qu^
funcionan sin un fin determinado. 1

De cambio en cambio se ha pasado del caos de la nebulosci

al cosmos, del cosmos a la vida, de la vida a la intelijenciaij

a la sociedad. Nosotros no sabemos cualseael estado absolu *

tamente elemental de la materia. La creacion de algo de lr*t

nada, segun la concepcion antropomorfica, es inconcebibleii

pero entonces, cuando sobrevino aquella relativa condensai

cion que constituyo la homojenea e indiferenciada masa

difusa, materia llamada nebulosa, tuvo lugar una sintesi^

creadora. Que diclia nebulosa se diferencio subsecuentemen >

te en sistemas de mundos, de los cuales nuestra sistema solaij

no es mas que uno, en conformidad a la hipotesis de Kant f

de Laplace, constituye una afirmacion que envuelve una sinv

tesis creadora. Loselementos quimicos fueron convirtiendos6^

sucesivamente en compuestos inorganicos, compuestos orgaii

nicos protoplasma, plantas i animates a traves de otras tanta?‘

sintesis creadoras.

En las aseveraciones anteriores va envuelto un concept(j|

moni?ta de la naturaleza, esto es, el de la existencia de un4

sola sustancia; pero la manerade obrar de las fuerzas impli:

cadas en esa sustancia es lo que se llama el dualismo cosmicoi

La naturaleza encierra no solo fuerzas que se trasformab

sino fuerzas que contienden. La universal enerjia no ces^

jamas de obrar i su incesante actividad, constantemente creal

Las cantidades de materia, masa i mocion que entran en ac.

tividad, no cambian; todo lo demas cambia: posicion, dii’ec

cion, velocidad, combinacion, forma. Decir con Schopenhauet

que la materia es causalidad envuelve una elipse. No es
1^

materia, sino la colision de la materia lo que constituye 1^

iinica causa. Este eterno chocar de los atomos, este continue
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esfuerzo de los elementos, esta presion sobre cada punto

esta lucha de todas las cosas creadas, este universal nisus

de la naturaleza que da existencia a todas las formas mate-

riales i se coloca dentro de ellas como propiedades, como
vida, como sentimiento, como pensamiento; esto es el hilo-

zoismo de los filosofos, la autoactividad de Hegel, la volun-

tad de Schopenhauer, el alma del atomo de Haeckel, el alma

del Universe, el espiritu de la naturaleza, la causa primera

de la relijion i de la ciencia, es Dios.

Cada fuerza se encuentra con resistencias; de otra ma.

nera no podria haber enerjia. La idea de fuerza es inconce

bible sin la idea de alguna resistencia corresj)ondiente. Si no

fuera por estos confiictos del uni verso, la evolucion seria im-

posible. Las fuerzas de la naturaleza estan perpetuamente

coinprimidas. Si la fuerza centrifuga no se hallara constre-

nida por la fuerza contripeta, los planetas volarian de sus or-

bitas siguiendo lineasrectas indefinidas. Si nohubiera habido

tal restriccion, estos no habrian existido nunca. Todas las for-

mas deflnidasde cualquiera clase que sean, son debidas a in-

fluencias antagonicas que constrinen, circunscriben i trasfor-

man el movimiento. La conservacion de la enerjia resulta de

esta lei i todos los multiforraes modos de mocion que se con-

vierten perpetuamente unos en otros, son los productos de

esta incesante lucha. Vemos atraccion i repulsion, ccncen-

ti’acion i disipacion, condensacion i disolucion; asi se forman

las nebulosas, los planetas, los satelites ilos organismos. Vie-

ne a producirse una verdadera cooperacion i colaboracion de

las fuerzas que compiten. Este es el principle de la sinerjia^

el principio de la accion productora i creadora de las fuerzas

que contienden. El efecto normal i necesario que se destaca

claramente en este dualismo cosmico, en esta lucha cosmica,

es la tendencia a la organizacion de algo, a convertir la mayor
suma posible de materia inorganica en materia organica.

Una de las creaciones sinteticas de la naturaleza es la

vida.

Despues de la formacion de la corteza terrestre quedo

siempre ocupando las concavidades de la suporficie, una gran
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canticlad de agua i, envolviendolo todo, una atmosfera de

oxijeaOj nitrojenO; carbono dioxido (carbon dioxide) i vapoi'

acuoso. Estos ultimos son los principales materiales con qne

iian sido formados los productos hidticos. En todas partes

existe un universal qiilntujno i constanteinente son i’orinadas

diferentes sustancias por medio del contacto i de las afinida

des electivas de la materia. Debemos suponer que en el pro-

ceso de enfriamiento del planeta, ei se convirtio en

zoismo.

Esta es una suposicion. Lo que nosoti’os sabemos es que

la vida debio comenzar en algun inomento en nuestro plane-

ta, lo cual segui-ameiite sucedio cuando la temperatura era

mas alta que las mas elevadas de nuestra zona torrida actual.

Los atribiitos primaries i diferenciales de la, vida ban sido la

’.rritabilidad i la movilidad. Su forma mas simple que cono

cemos es el protoplasma, el cual mirado desde el punto de

vista biolojico, apenas puede ser llamado un organismo, por

lo simple que es, mientras que, observado desde el punto de

vista quimico, es tan complejo que no es posible colocarlo

entre las sustancias quimicas. Ocupa exactaraente el termino

medio entre el mundo inorgauico i ei organico. Fue perfecta-

mente llamado por Huxley «la base fisica de la vida». El

protoplasma posee sus cualidades esenciales de la movilidad

e irritabilidad como el azAicar posee la dulzui’a, la quinina, la,

amargura. El zoismo es una creacion sintetica del quimismo,

En el mundo organico las primordiales fuerzas contendo-

ras son la herencia i la variacion, que corresponden en as-

tronomiaa las fuerzas centripeta i centrifuga respectivamen-

te. La herencia debe ser considerada como una tendencia de

la vida a que continue existiendo lo que ya ha empezado a

existir. Todas las fuerzas son esencialmente igualesila fuer-

za viva o fuerza de crecimiento es igual a cualquiera otra

f uerza fisica, esto es, obedece a la primera lei del movimiento

1 produce movimiento en tinea recta, siempre que no haya in-

terferencia de otra fuerza. Si esto sucediese, resultaria un

aumento constante en la cantidad de la vida sin que hubiese

ningun cambio en su calidad. Pero en el dominio de la fuerza
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vital, como en el de ciiaiquiera faerza fisica, a consecuencia

de la miiltiplicidad de los objetos de la nataraleza, existe ne-

cesariamente una coiistante colision, ima constante oposi-

cion, im continuo contacto con otras fnerzas que vienen de

todos los lados imajinables. Estas constitnyen la resistencia

del medio. La lierencia signe su camino lo mejor que puede

en medio de los obstaculos que se le presentan. Ya hemos

visto que bajo el principle de la sinerjia cosmica la fuerza

cosmica primordial que impulse a la materia del espacio uni-

versal asumio por ultimo, - ti'as innumerables colisiones una

forma organizada i convirtio la materia del espacio en cuer-

pos simetricos coordinados en sistemas. De identica suerte,

la fuerza vital, sujeta a la accion de muchas fuerzas contra-

rias, empezo a elaborar formas simetricas i a organizar sis-

temas biolojicos. Los protistas, las plantas, los animales, fue-

ron los resultados^ de esta sinerjia organica. Doethe esl)oza

ya estas ideas en su «j\letamorfosis de las plantas» (1790) i

on su «Morfolojia» (1786).

Despues alcanzamos, por medio de una nueva sintesis crea-

dora, a la aparicion del primer esbozo de lo que ha de ser

mas tarde el nficleo de las fuerzas sociales: el alma. A la pri-

raera sustancia viva, siendo frajil i delicadisima, necesitando

renovarse para mantenerse i estando espuesta a mil causas

de destruccion provinientes de la materia inorganica que la

rodeaba, le fue precise distinguir, so pena de la muerte, lo

que le convenia aceptar o rechazar del mundo esterior, debio

tener fiitei'es i esperimentar irapresiones agradables i desa-

gradables. Tal fue la alborada de la fuerza psiquica, la mas
superior cualidad de la materia, cuyo brillante i prodijioso

desarrollo ha venido a dar lugar a la fuerza propulsora de

ja mas elevada creacion de la naturaleza: la sociedad bu-

rn an a.

El alma del hombre que no es mas que el alma del atomo

despues de haber pasado por cl alambique de la evolucion

oi’ganica., constituye, dentro de sus cualidades primordiales i

fundamentales, la fuerza social, el ajente dinamico i trasfor-

mador por excelencia.

TOMOCXXIil 15
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Dicho esto, no costara aceptar qiie la sociolojia descansa

sobre la psieolojla i no sobre la biolojia como algunos pensa-

dores lo ban sostenido.

En su obra: The Psychic Factors of CiviUzation entra Mr.

Ward en minuciosos i orijinales analisis de I os fenomenos psl-

quicos. Los fenomenos de la mente en sn mas amplio sentido

pertenecen a dos distintas clases: a la de los sentimientos i a

la del intelecto. Los primeros forman el objeto de la psicolo-

jia subjetiva i el segundo el de la psicolojia objetiva. Cuando

se pone en contacto la estremidad de un dedo con un objeto

material, dos consecnencias resultan. Se produce lma^^e?^.9rtc/o/^

que depende de la naturaleza del objeto i la mente recibe

una nocion de la naturaleza del objeto. El proceso por medio

del cual se lleva a efecto esta nocion o conocimiento se llama

jpercepcion. Estos son los elementos que sii’ven de base a las

dos ramas de la psicolojia de que acabamos de hacer men- i

cion: la sensacion a la ram a subjetiva i la percepcion a la !

rama objetiva.
j

Debemos decir que esta division no es perfectamente dis- '

tinta i clara. Tanto en los fenomenos de la sensacion i de las

emociones i sentimientos que de ellos se derivan como en los

fenomenos de la percepcion i las representaciones^ asociacio-

nes de ideas i pensamientos que de ellas se derivan hai ele-

mentos subjetivos. I^as percepciones i represent aciones no son

nunca la imajen de los objetos unicamente. Son condiciona-

das en gran parte por los estados de conciencia anteriores i

simultaneos. Ademas^ si la sensacion es un hecho elemental

que se encuentra en el analisis de los sentimientos como ele-

mento primordial de estos; tambien se halla desempenando

un papel analogo en las percepciones. Sin sensaciones pre-

vias no puede haber percepciones. Sin esperimentar la sen-

sacion de peso jamas podre decir de un cuerpo que es pesa-

do 0 liviano. De manera que no es aeertado formar dos ca-

tegorias opuestas de fenomenos dentro de los liechos psiqui-

cos que tengan por base respectivamente la sensacion i la

pci'cepcion.

Es menestej’j si, tener presente que las primeras manifes-
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taciones del alma, tanto en su desarrollo que podemos 11a-

mar historico o fUojenetico, tomando como punto de pardda

SQ aparicion sobre la tierra, como en su desarrollo individual

u ontojenetico. son las de la facultad conciHva {conative facul-

ty), las del deseo, las' del interes instiutivo que busca el pla-

cer i liuye del dolor, o sea que busca lo conveniente para la

vida i se aparra de lo que puede dafiarla. Lo primordial son

los sentimientos i la voluntad.

La vida debe ser preservada i las especies perpetuadas.

La seleccion natural ha heclio agradables los actos que favo-

recen estos fines i dolorosos los que los contrarian. Las espe-

cies incapaces de esperimentar esas sensaciones han debido

desaparecer i solo han subsistido las organizadas de tal ma-

nera que han podido sentir placer al apropiarse lo necesario

para su existencia i dolor al contacto, proximidad o previ-

sion dealgunacosa perjudicialo peligrosa para su vida. Asi

el dolor i el placer no son condiciones indispensables que de-

pen dan de la naturaleza misma de las cosas. Para el raundo

inanimado no existen ni el placer ni el dolor. Estos son solo

estados necesarios a la existencia de los organismos plasti-

cos. Sin el dolor i el placer esos organismos no habrian sub-

sistido porque habrian sido destruidos por el mundo esterior.

De manera que el dolor, lejos desei’ un mal en si, ha sido la

condicion esencial de la vida, entendido como una especie

de advertencia para huir de la causa que lo produce.

El ajente dinamico, el principio activo del alma lo 1‘orman

los sentimientos i los deseos. El deseo esuna verdadera fuer-

za natural que, si no fuera por las interferencias que en-

cuentra en su camino, seguiria como todas las cosas la pri-

mera lei del movimiento de Newton e iria siempre directa-

mente a la consecucioii de sus fines.

El desenvolvimiento de la intelijencia i de la razon es un

acontecimiento posterior al desarrollo de la facultad conatlva,

de los deseos i de los sentimientos. La intelijencia no es pro-

piarnente una fuerza; es el ajente directive do los deseos {

sentimientos. Su accioii es siempre teleolojica; la intelijencia

es una causa final, es una causa que se prot^one algun obje-
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to, mientras que el ajente dinamico, el deseo es causa efi-

ciente, obedece ciegamente a la accion inmediata que lo po-

ne en moviraiento.

La psicolojla de Mr. Ward es monista, i aunque no cita a

H. Hdffding en ninguna parte de sus obras, liai analojla entre

sus ideas i la hipotesis de la identidad del citado filosofo du-

nes, segun la cual el alma i el cuerpo no forman distintas

sustancias sino que son dos aspectos diversos de una niisma

su stand a.

Acabamos de ver que el ajente dinaraico, la fuei za social

(hablando en singular) es el sentimiento, el deseo, la I'acul-

tad conatwaj la voluntad: diversas espresiones con que se de-

signa la tendencia propia de nuestra naturaleza a huir del

dolor i buscar el placer.

En lugar de la locucion, fuerza social^ se puede usar la de

fuerzas sociales en el mismo sentido, i para comprenderlas

mejor conviene hacer una clasificacion de ellas.

He aqui la clasificacion:

/ Positivas (que

I

buscan el placei‘).

Fuerzas qntoje-.!

neticas o preserva-
1

Negativas (que

1 Fuerzas fi-

sicas (funcio-
o
CG lies corpora,-

|

m

‘o

les).

O

m

s
3

t4—

1

02

/

r

1

ci

Fuerzas es- 1

1

1 p i ] i t u a 1 e s
J

(fuuciones psi-
I

i

quica.s).
j

1

tivas.
i

.evitan el dolor).

Fuerzas filojene-

ticas o reproducti-

vas.

Fuerzas
neticas.

f Firectas. Los de-

I
seos sexuales i

I
amorosos.

I

I

Indirectas. Las
afecciones consan-
guineas.

socioje-

Morales (que

buscan lo bueno).

Esteticas (que
buscan lo bello).

I n t e 1 e c t u a. 1 e s

(que buscan lo ver-

.dadero i lo litil).
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J^ns fuerzas ontojeneticas o preservativas pueden ser

llamadas las fuerzas de la preservacioii individual; las filo-

jeneticas o reproductivas (susceptibles de ser caracterizadas

con la palabi’a amov corao las primeras pueden serlo con la

palabra liambre) son las que cuidan de la continuidad de la

especie; i las fuerzas sociojeneticas, es decir^ las fuerzas mo-

rales, esteticas e intelectuales, merecen en conjunto el nom-

bre de \z^ fa evzcus del mejoraaiiento de la especie (Race Eleva-

tion). Constituyen estas los poderes civilizadores por exce-

lencia, i la espresion de las mas altas aspiraciones liumanas.

Por supuesto que estas idtimas fuerzas son relativamente

modernas i son el producto de la complicada serie de aeon

teedmientos llevados a cabo por la acdon dela enerjia social

primitiva. Es decir, naturalniente ban tenido lugar primero

la lueba por la vida i la lueba por la reproduccion con ca-

racteres animales antes que naciesen las mas rudimentarias

ideas morales, esteticas e intelectuales, i solo la aparicion

del Estado, resultado de la lueba entre los giaipos sociales,

segun Mr. Ward, bizo posible el mas completo desarrollo de

esas fuerzas sociojenicas morales, esteticas e intelectuales.

IV

La siiierjia social. —Las ostructuras sociaUis. —La India do razas,

—

Orijeii del Estado i del dereclio. —El darw inisuio sodal.

El mismo principio de la sinerjia, es decir, de la produc-

cion de algo nuevo por la contencion o colision de elemen-

tos contraries llamado abora sinerjia social^ es el que pro-

duce las estructuras sociales. Las fuerzas sociales dejadas

solas serian esencialmente destructivas; pero combinadas,

repriraidas las unas por las otras, producen las estructuras

sociales, cuyo nombre mas jeneral i apropiado debe ser el

de instituciones bumanas.

El equilibrio social bajo el principio de la sinerjia social,

junto COD envolver uiia perpetua i vigorosa lueba entre las
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fuerzas sociales antagonicas^ crea las estructuras sociales.

De la perfeccion de estas estructuras i del exito con que

desempefian sus funciones depende el grado de la eficiencia

0 capacidad social. En el mundo organico, la lucha tiene la

apariencia de ima lucha por la existencia. Las especies mas

debiles pereceii i las mas fuertes persisten. Hai una cons-

tante eliminacion de lo defectuoso i supei'vivencia de lo a.de-

cuado. En el campo. social sucede lo misrao i las razas debi-

les sucuraben en la lucha mientras que las fuei'tes se perpe-

tuan. Pero en ambos casos es la raejor estructura la que

sobrevive. De esta manera, la lucha deja de ser una cues-

tion de individuos^ de especies, de razas o de sociedades i se

convierte en un problema cuya solucion depende de la per-

feccion de las estructui’as. Podemos, pues, atenuar la severa

formula de Darwin de la lucha por la existencia i ver en

todo el panorama de la vidamas bien una lucha por la es-

tructura.

Ya se ha diclio que el nombre mas jeneral i apropiado

para las estructuras sociales es el de instituciones Immanas.

Las instituciones humanas no son mas que el conjunto de los

medios que tienen por objeto encaminar i .utilizar la enerjia

social. Buscandocualseala naturalezai la esenciadela enerjia

social se encuentra la mas fundamental de todas las institu-

ciones humanas, especie de plasma social primordial, homo-

jeneo, indeferenciado, que ha dado orijen suhsecuentemente

a todas las demas instituciones. Puede llamarsele el senti-

miento de conserracion del grupo social (the group sentiment

of safety) i es principalmente de caracter relijioso. De este

nucleo se han derivado indudablemente la relijion misma, el

derechO; la moral i todas las instituciones ceremoniales,

eclesiasticas, juridicas i politicas. Pero hai otras institucio-

nes tan esenciales i pi’imitivas corno estas que han de tener

otras raices, tales como el lenguaje, el arte i las industrias.

Mas, Yolvamos nuestras miradas a los tierapos primitivos

de la vida humana i digamos ante todo que respecto de las

teorias del poUjenismo i del orijen animal del hombre, acep-

tadas por cast todos los biologos i antropologos, la actitud
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del sociologo no piiede ser la de an investigador sino quo

debe darlas por sentadas i establecidas 1 seguir adelante.

Por mas que la razas primitivas sean consideradas pol-

ios liombres civilizados como mni semejantes entre si, con

todo, ellas misinas se miran anas a otras como sumamente

distintas i con miitiio desprecio. El lieclio de que dos ra-

zas se pongan en contacto significa el estallido de una gue-

rra entre ellas. Si nos imajinamos un tiempo anterior a

todos los recuerdos instoricos, a todas las mas remotas civi-

lizaciones que ban existido, a las epocas china, india, ejip-

cio, caldea i asiria, —sin dejar de confesar que sabemos mui

poco de aqueila edad, —podemos aceptar que vastas esten-

siones de la snperiicie terrestre estaban ya ocupadas por los

hombres que divididos en gran niimero de diferentes razas,

triluis, gixipos, clanes i hordas se afanaiian en mantener su

existencia. <;Cuales serian los caracteres i cualidades del

gmpos mas primitivo? Entre los animales, por lo inenos la

madre conoce a meiiudo a su cria i es posible que entre los

monos tenga lugar im reconocimiento jeneral de las mas in-

mediatas relaciones de parentesco. Naturalmente el hombre

primitivo lievb mas lejos este reconocimiento i los padres i

los hijos, los nietos i otros consanguineos quedaron unidos

en un grupo algo difuso e indiferenciado, que es la forma

primitiva de la sociedad, llamada por los etnologos una

horclci^ i que Dui’kheim lia denominado apropiadamente

« protoplasma social».

La compieta separacion entre las hordas representa el

grado mas simple i mas bajo de la vida de los grupos socia-

les, es cl estado inmediatamente superior al estado animal

i se diferencia de este en que no es tan solo gregario sino

que se recococe en el de una manera mas o menos racional

cierta relacion de consanguinidad. Despues de adquirir un

mayor desarrollo i de peii'eccionar sus facultades razonado-

ras el grupo se estiencle hasta formar un clan^ que fue la

rnas vasta forma de asociacion a que un hombre de aqueila

epoea reconocio los lazos de pai’entesco. For supuesto que

este sc referia solo a la madre, ya que unicamente el parto
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i no la feeimdacion podia servir de prneba de el. La transi-

cion de este sistema raatriarcal al patriarcal, cpie se ha ve-

rificado en casi todas las razas existentes, ha tenido liigar

por medio de estraha ficcion llainada la cuvada, en que el

padre representa todos los ti-a1)ajos, dolores i enlermedades

de la madre conio si el fnci-a el partnriento i guai’da el le-

cho como quien acaha de dai’ a luz un niho. De esta snerte

adquiere derecho a ser considerado coino un inieinbro im-

portante en los relaciones de parentesco. La conservacion

durante largo tiempo de esta esti’aha costumbre inuestra

cuan profundamente arraiga.da ha estado en los pue])los pri-

mitivos la creeneia en la partenojenesis, de la cual son sii-

pervivencias los mitos relijiosos posteriores relatives a una

«inmaculada concepcion».

En el largo periodo raatriarcal se forino el lenguaje i coino

las hordas i clanes se repartierori por la tierra i quedaron

mui separados entre si, cada grupo formo un lenguaje dis-

tinto. Igual cosa acontecio con los usos i ccremonias, practi-

ces i ritos relijiosos, i sus fetiches, totemes i dioses eran

diferentes i llevaban diversos nombres.

Esta epoca de diferenciacion social representa aquel esta-

do idilico de relativa paz i dicha que del:>i6 preceder a la

era de combates i guerra,, que sobrevinieron enti*e razas

mas desarrolladas i de abundante poblacion.

Estos combates fiieron inevitables i se esplican por el

mismo principio de sinerjia que hemos vistoen accion desde

la formacion de la nebulosa: la sinerjia social va a produ-

cir ahora por medio de lalucha formas sociales; GumploAvicz

i Ratzenhofer han probado admirable i abundantemente que

.
el jenesis de la sociedad se encuentra en la lucha de las

razas.

El primer paso en la lucha de las razas fue la conquista

de unaporotra. Los hebreos se encontraban dificilmente en

un escalon mas elevado cuando sus guerras con los caiia-

neos, pero en este caso tales h echos deben ser considerados

como una irrupcion escepcional de salvajismo en una raza

relativamente adelantada. Por lo dcirias, casi todos los sal



UX PENSADOKNORTEAMERICANO 233

vajes inferiores son cauibales. Despues que el hombre fue

carnivoro, el comer came huraana fue una de las primeras

consecuencias de la India de razas. Las primitivas guerras

faeron diflcilmente algo mas que puras cacerias en que la

presa anhelada era el hombre. Pero en un peiiodo social

mas adelantado el canibalismo fue reemplazado por la es-

davifud. Se vio que era mas convenieiite esplotar al venci-

do que coraerselo. Las razas guerreras sometieron al yugo

de la esclavitud a im gran numero de vencidos i obligaron

a un numero aun mayor a pagarles tributos. De aqui la es-

pecial atencion que los vencedores consagraron a la organi-

zacion de los ejercitos i a las instituciones militares.

El proceso social^ que ha side comparado con el proceso

que en biolojia se llama liarioldnesis i que por lo mismo ha

sido denominado 'karioldnesU social^ I'ecorre los siguientes

pasos en i-iu desarrollo: l.o Suhyugacion de una raza por otra;

2.0 Orijen de las castas; 3.o Dradual mejoramiento de esta

condicion que da lugar a un estado de gran desigualdad in-

dividual, social i politica; 4 a Sustitucion de una forma de

lei a la sujecion puramente militar i orijen de la idea de de-

redio] 5.0 Orijen del Estado, bajo el cual todas las clases tie-

nen derechos i deberes; 6.o Compenetracion de la masa de

eleraentos heterojeneos i formacion de un pueblo mas o me-

nos homojeneo; 7.o Aparicion i desarrollo del sentimiento de

patriotmao i formacion de una nacion.

Por medio de la conquista se encuentran dos razas pues-

tas en inmediato contacto, pero cuando son mui diferentes

no hai asimiiacion posible. La raza conquistadora mira con

desprecio a la raza conquistada i la compele a servirla de

mil maneras. La raza conquistada alimenta su odiohaciasus

vencedores i no reconoce en su estado actual otra cosa que

el triunfo de la fuerza bruta. Este fue el orijen de las castas

i las dos razas mutuamente antagonicas representan los po-

los opuestos de la aguja social.

Pero tal situacion no puede mantenerse indefinidamente.

Las dificultades, los gastos i los parciales fracasos de un re-

jimen esclusivamente militar que impone por la fuerza a
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\

\'

cada momento sus ordenes a los vencidos, llegan a coiistituir '

una carga demasiado pesada para los vencedores. Xotan es-

tos entonces la necesidad de establecer ciertas reglas jene- ,i

rales (principios de la lei o del derecho) i de logi’ar de parte l

de la raza siibyugada cierta cooperacion que de lugar a una \i

accion social coimm para las dos razas (nacimieiito del
|

Estadoj.
I

La doctrina susteiitada i espuesta por Mr. Ward, de aciier-

do principalmente con MM. Gumplowicz i Ratzenliofer, se- :

gun la cual la sociedad politica debc su orijen a la violencia i

i el Estado es el producto de la conquista cs conocida con el

nombre de danchiismo social,
\

«Examinando las cosas objetivamcnie. dice todavia Mr
Ward (1), se encuentra que la guerra ha sido la condicion !

principal i directiva del progreso en la liumaiiidad. Si los
,

consejos de los partidarios de la paz hubiereii prevalecido,
:

liabria sobrevenido talvez la pacificacion universal, quiza ;

una mayor suma de contentamiento; pero no habrici habido .

ningun progreso. El pendulo social habria ido ejecutando “

sncesivamente oscilaciones mas i mas cortas liasta el mo '

mento en que liubiera llegado el punto mnerto, i liabieiido

la sociedad logrado el equilibrio todo mo^ imiento liubiera

concluido».
;

Ha impugnado esta teoria el sociologo J. Aovicow en su

libro La Justice et rExpansion de la vie (Paris-Alcan-1905) ,

i como para rebatirla busca en especial sus puntos de ata- ,

ques 0 de referencia en la «Pure Scciology» de nuestro au-
'

tor vamos a citar algunas de las ideas de M. Xovicow.
!

La aparicion de la inmortal obra de Danviii sobre «E1
;

Orijen de las Especies» en 1859 vino a acelerar los pi’ogre-
1

SOS de todas las ciencias i a marcarles nuevos rumbos. Los I

principios de la contencion i de la luclia se aplicaron a to -
;

dos los ramos del saber liumano; pero, como sucede siempre
|

en estos casos, el impulso fue mas alia de donde debio ir i
|

los espiritus no supieron liacer las distinciones necesarias
j

^
i

(1) Pure Sociology. P. 238.



UX PEXSADOEXOETE-AMERICANO 235

entre las contensiones i colisiones del in undo sideral, las del

mundo biolojico i las del mimdo social. La luclia es univer-

sal, pero SQS formas, sus procedimientos varian estremada

iiiente i es tanto mas compleja cuanto mas complejo es el

camDO de accion en cpie se verifica. Esta es ya una circuns-

tancia que diferencia muclio a las luchas sociales de las de-

mas luchas.

La liidia adronomica (einpleando una espresion algo me-

taforica) tiene lugar por el procedimiento de la atraccion.

Los astros que andan errantes en el espacio atraen las masas

de materia que caen dentro de su esfera de atraccion i se

las quitan a los astros rivales. Los mas felices en estos com-

bates se convierten en soles enormes, los mas desgraciados

solo son estrellas modestas i pequehas.

La lucha hioJojica entre los animales se efectiia por medio

de procedimientos mui diversos. Un animal se arroja sobre

otro, lo mata, se lo come i se asimila su sustancia en virtud

de la dijestion.

Hai segurainente luchas sociales como las hai astronomi-

cas i biolojicas; pero de tal aserto no se inhere de ninguna

manera que los procedimientos de las luchas sociales deban

ser identicos a los procedimientos de las luchas biolojicas

como los de estas no lo son a los de las llamadas luchas as-

tronomicas. Un animal no se apropia directamente celulas

arrancadas a otro animal, sino que las asimila por medio de

la dijestion; i la latinizacion de la Galia fue hecha por me-

dios mui diferentes de la dijestion biolojica que se opera

cuando un leoii se come a un antilope.

El darwinismo ha hecho olvidar tambien que existe otro

fenomeno tan jeneral i tan constante como la lucha: la aso-

ciacion; i dentro de los seres que pueden asociarse los pro-

cedimientos de contension son mui diversos de los que se

gastan entre los que no se asocian. Es un error, pues, iden-

tificar las luchas humanas con las luchas zoolojicas que se

llevan a cabo entre animales de especies diversas, de las

cuales unas sirven naturalniente de sustancia alimenticia a

otras. Es menester identificar las luchas humanas con las que
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se efectuan entre Ln-s celulas de im mismo oi’g'nnisnio bio-

lojico.

A1 afirmar el darwiiiismo socbil qne las formas snpeiiores
i

de la asociacion himiaiia solo son posibles por medio de la |
guei'ra incurreen contradieciones fmidamentalos. Tal aseve- d
radon implica la idea de qne actos de disociacion puedanll

pi’odncii’ la asodacion i qne actos patolojicos scan nonnales. |

En efecto, la guerra no es mas qne nna serie de homicidios

i de destriicdones de la I’iqneza; signitica una disminucion

de la iiitensidad vital, im estado patolojico de los individnos. ^

Afirmar, pues, qne se anmenta la iiitensidad vital de las so- '

dedades por medio do la gnerra, equivale a afirmar qne con

las enfermedades anmenta la salnd de los liombres.

Si los liombres se encontrasen entre si natnralmente en i

las reladones en que se liallan el leon i el antilope, si la i

asociacion fuese imposible entre ellos, el danvinismo social \

seria una teoria verdadera. Pero como la asociacion es po- v.

sible entre los liombres, resulta que la guerra es uii estado li

patolojico i la conquista violenta es un ado patolojico. Una l

enfennedad puede atacar a un hombre desde los primeros '

momentos de su existencia. Hai individnos que aun enfer-

man antes de salir del seno de su madre. Luego la enferme-

dad signe al hombre paso a paso durante tod a su existencia- ii

i llega un momento en que triunfa i las fnerzas disolvent es li

cansan la inner te. Negar estos hechos seria soberanamente

ridicnlo; pero ellos no autorlzan de ninguna manera a arir- m

mar que la e^iferniedad sea la causa i la condicion misma de

la salud. Segurainente la disociacion (la rauerte) es un feno
'

raeno tan natural como la asociacion; pero es contradictorio '

afirmar que sea la causa ]irimeTa i la condicion indispensa- i

ble de la asociacion. Sin embargo no sostienen otra cosa los s

dai'winistas sodales cuando dicen que la conquista es la •>

condicion indispensable para alcanzar las formas snperiores

de la asociacion.

En la sociedad el robo no produce la riqueza sino la mi-

seria, la guerra no produce la actividad social sino la estag-
: j

nacion social. Sin duda, la locura, el vicio i el crimen son
, \

t
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hechos tan natui'ales como la razon, la virtud i el lionoi’,

pero son estas i no aquellas las eansas de la pi’osperidad so-

cial. Asi como un liombre alcanza la mayor suma de exube-

rancia vital si no esta nimca enfemio, del mismo modo la

sociedad logra su maximum de bienestar si no se producen

en ella bechos patolojicos, es decir^ bomicidios i espolia-

ciones.

Una de las fuentes del darwinismo social es la bipnotiza-

cion producida por la guerra. Esta, como un ciclon, impre-

siona los espiritus con la inmensidad de las catastrofes que

ocasiona. Se descuida el examen de los milpequefios becbos

de la vida cuotidiana que const! tuyen la verdadera tram a

de la existencia social, los observadores se sienten atraidos

unicamente por los acontecimientos trajicos de las batallas.

Los sociologos caen abora en los errores por que ban pasado

los jeologos en otros tiempos. Estos ultimos ban afirmado

tambien, cuando su ciencia estaba en pafiales, que las tra-

formaciones operadas en la superficie del globo babian te-

nido por causa terribles cataclismos periodicos. Despues los

jeoJogos se ban convencido, observando los becbos mas de

cerca, que las trasformaciones de la corteza terrestre se

ban efectuado por la accion de los fenoraenos ordinaries que

ban obrado durante periodos mui largos. Igualmente se em-

pieza a comprender que la evolucion del jenero bumano i

la civilizacion no son de ninguna manera el producto de

terribles catastrofes periodicas sino de los pequefios becbos

diaries que en numero inmenso ban venido repitiendose du-

rante periodos mui prolongados.

No es la guerra la que da orijen a la civilizacion, sino el

trabajo. Despues del reconocimiento de la independencia de

los Estados IJnidos por la corona britanica algunos ciudada-

nos americanos en 1812, 1845, de 1861-65 i en 1898 ban be-

cbo la guerra. Estos individuos en conjunto ban consagrado

talvez 800 millones de dias a las matanzas. Pero desde 1783

a 1905 el total de los ciudadanos americanos ban consagra-

do 732 raiUares de dias a la actividad productora, o sea 915

voces man que a la actividad guerrera.. Se ve, pues, que esta
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actividad es uii eleraeiito casi despreciable con relacion a la

primera. Los progresos de los Estados Ilnidos lian sido pi*e-

cisamente llevados a cabo por ios 732 millones de dias con-

sagrados a la produccion i de ninguna manera por los 800

millones de dias consagrados a la destruccion. Salta a la vis-

ta que es anticientifico afirmar qiie un fenomeno qne es la *

900 quinceava parte del con junto de los fenomenos sociales

es la causa principal e indispensable del pi'ogreso de Us co

lecticidades.

Lo que es cierto de los Estados Lbiidos en particular lo es

de la bumanidad en jeneral.

«E1 Estado, dice Ratzenhofer tl) no es el producto de inte-

reses que obren libreniente, coino sucede en el caso de la

horda^ la tribu, los partidos i las otras uniones sociales. Es ei

pi’oducto del conflicto. de los intei’eses hostiles. Es un hecho

de organizacion coerdfica . . . Toda evolucion es ei producto

de la lucha. . . Pero la violencia es el poder creador del Es-

tado. Tal es la idea fundamental del Estado que no acepta

ninguna desviacion: admitir que sea un simple producto de

la civilizacion quo provenga de un arreglo pacifico o de cual-

quier otro hecbo de este jenerO; significa contra decir las en-

seilanzas de la sociolojia i marchar tras esperiencias politi-

cas destinadas o concluir de la manera mas deplorable ».

Novicow se complace en rebatir las afirmaciones de Rat-

zenliofer en los siguientes parrafos:

«Los sociologos darwinistas no tienen informaciones com-

pletas sobre lo manera como se ban formado todos los Esta_

dos de nuestro globo. Las tienen solamente sobre la forma,

cion de algunos. Es decir, que despues de baber estudiado un

cierto numero de bechos ban razonado asi: los becbos obser- ;

vados por nosotros se ban verificado en toda's partes i siem-

pre, luego podemos estabiecer el esquema natural de la

formacion del Estado. Ese luego implica ima deduccion lojica

i no una observacion directa, porque para tener la observa- 'j

(1) « jSdciologische EFkeiHniss,y> citaclo por J. Novicow
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cion directa habria side precise disponer de datos sobre la

formacion de todos los Estados, lo que es imposibIe».

«La forma superior de la asociacion no depende unicamen-

te del niimero de los asociados, proviene de una organizacion

perfect a. Cuando dos tribiis eompuestas, supongamos de

mil personas, se fiiiiden eii una por medio de la conquista, no

resulta de ningim modo que su organizacion se mejore por

el solo hecho de aumentar los medios del grupo. Mil bisontes

reunidos a otros mil formaran im ganado de dos mil cabezas,

pero no constituiran una organizacion de una naturaleza su-

perior. Para que la sumision de una poblada a otra pueda

producir ventajas, es menester que el conquistador posea fa-

cultades mentales superiores a las del vencido. Para que el

conquistador pueda hacer pasar un grupo de liombres de la

faz de la tribu a la faz del Estado, es necesario que el mismo

se encuentre ya en esta faz; porque si se lialla en la de la

horda, fundara simplemente una liorda mas grande ni mas
ni menos como la reunion de dos ganados de bisontes produ-

ce un ganado mas grande. de que manera el pueblo con

quistador habria llegado al grado del Estado si este solo se

consigue por medio de la conquista? Es menester entonces

que el conquistador actual haya sido subyugado antes por

otros; mas entonces ^;c6mo pudo pei'feecionarse el primero?

Es precise, pues, admitir que se ha perfeccionado solo por

medio de procedimientos civiles e intelectuales. Ahora, si eg

asi, queda arruinada la base de la teoiia darwiniana. Si una

sola sociedad humana ha podido llegar a constituir un Esta-

do sin necesidad de la conquista, no es esta una condicion

indispensable para alcanzar tal perfeccionamiento».

«Ratzenhofer afirma que el Estado es un hecho de organi-

zacion, pero pretende que solo puede provenir de un hecho

de desorganizacion. Eatzenhofer no podra negar que el Iin-

perio Eomano estaba dotado de cierta organizacion cuando

fue invadido i destruido por los jermanos. La conquista es,

pues, la sustitucion del desorden al orden, es la desorganiza-

cion del Estado i no su organizacion. Mas tarde los jefes jer-

manos han sustituido un orden nuevo al antiguo. ^:C6mo no
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ve Ratzenhofer que solo cuando los efectos do la conquista

se ban borrado eompletamente se lleg'a a establecer el Esta-

do como una forma social superior? » i

«Pasareraos a la observacion de otros liechos. El estudio

del orijen de la sociedad americana es precioso pai*a el so- '

ciologo. Se ve alii el principio de una sociedad eu plena luz .

de la historia. Los liechos que lian ocurrido en las colonias i

inglesas de las faldas de las Alleghanys licaii debido verifi- :)

carse de im modo mui analogo en laalta antigiiedad. Es me- 4

nester considerar que todas las sociedades humanas ban em-

pezado en cierta epoca por el establecimiento de algun grupo
!

en un pais desierto como lo bicieron los emigrames de la

Gran Bretaila cuando llegaron al nuevo inimdo. Despues de

la sumision de una raza por otra, dicen los darwinistas, so-

brevienen para formar una asociacion superioi’ el estableci-

miento de las castas, la desigualdad politica i la sustitncion

de la lei a la fuerza. Ninguno de estos periodos consideiaados

indispensables se encuentran en la historia de los Estados

Unidos. He aqiii como se ba constituido esta sociedad: bom-

bres libres e iguales se ban agrupado primeramente en co-
j

munas (townships), comunas iguales i libres ban organizado
i

voluntariamente el Estado colonial para su mayor segnridad

i comodidad. Por fin Estados iguales i libi'es ban oi’ganizado

voluntariamente i con un interes positivo el Estado federal.

(jSe veil a,qui las castas, la desigualdad politica i luego la su-

presion de esta desigualdad i el establecimiento de la justi-

cia? Que a veces Jas cosas hayan pasado en el mundo de
j

acuerdo con el esquema de Ratzenhofei’ es incontestable. Pe- i

ro que las cosas no pueden pasar de oti’a suerte esta decisi-
|

vamente contradicho por los hecbos».

«Ratzenhofer puede responder que el babla del orijen del

Estado en la epoca primitiva; pero, fuera de que es imposi-

ble determinar en que momento principiai conckiye este pe-

riodo primitivo, tal punto de vista no resiste a la critica. Una *

teoria cientifica, o es vei’dadera para todas las epocas o es
j

falsa. Un sociologo no puede escojer fantasticamente un mo-

mento cualesquiera de la histoiia de la bumanidad i decir

I
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que no toma en consideracion lo (jiie ha sncedido dospues

Los acontecimientos de 1870 han coiistituido tan (‘onipleta-

inente ^o mas quiza) mi Estado (la Alemaniai corao los que

se han verificado en la aurora, de la historia. Es mui Irajil

una teoria aplieablo solo a la epoca prehistorica, sobre la

dial se tienen dates estremadamente inciertos. Nada mas co'

mode que las novelas prehistoricas; tan solo es menester no

olvidar de referirlas como tales i no confundirlas con la cien-

cia sevei’a i positiva. ^.Q,ue se diria de un naturalista que en

im tratado de embriolojia no quisiere considerar los seres

que nacen a nuestra vista, sino unicamente los nacidos en la

epoca terciaria?»

«Asi el esquema de la formacion del Estado elaborado por

Ratzenhofer no resiste ni la critica de la lojica ni la de los

hechos. A este esquema erroneo, contimia Novicow, voi a

opener el que me parece corresponde a la realidad mas de

cerca».

«Ei hombre desciende de un animal inferior; ha comenza-

do pues por ser nomade. Mientras fue asi^ los limites de la

asociacion humana no han podido ser marcados por el terri-

torio. Han side determinados por las relaciones individuales,

por los lazos del parentesco, real primero i despues real i

licticio. Es el periodo de la horda, del clan i de la tribu».

Despues el hombre se establece en un territorio determi-

nado; se pone a pi’acticaj* la agTicultura i a construir habita-

ciones. Sucesivamente apai’ecen la diferenciacion del trabajo

i el cambio. La pi-oduccion crece i se diversifica. Entonces

son creadas una despues de otras, las instituciones de todo

jenero que asejfuran el fimcionamiento de la actividad eco-

nomica i politica. A1 mismo tiempo, en virtud de la vida se-

dentaria, el lazo social se transforma lentamente (lo que re-

qiiiere sigdos): de individual se convierte en ferriforlal. Una
aglomera.cion mas densa, la ciudad, alrededor de la cual se

agrupan los agricultores, es la pilmera forma de esta nueva

('iitidad: es la conuma, la cite, el municipio o el fomixlnp.

Ouando relaciones frecuentes se establecen entre ciudades

vecinas, s(* hace sentir la necesidad de darles una oi’ganiza-

i6TOMOCXXIII
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cion de conjunto o, en otros terminos, de fijnr un cierto nii-

mero de nonnas juridicas. Ciudades o comunas unidas eiitre

si forman el Esfado. Gracias a la ori^'anizacion mas perfecta
|

de este grupo social, se desarrolla la riqueza, es posible el

ocio, i con este nacen las necesidades de la intelijencia. Tal

es la marclia normal de la evolucion social. Se ve que en ella

la guerra no es necesaria como no lo es la enfermedad para

agrupar en asociacion biolojica los 60 trillones de celulas que

forman el cuerpo liumano».

No es posible dejar de conocer que Novicow ha sido mas
solido en el ataque al darwinismo social que en la construe- j

cion de su propia docirina. Su esqueraa es demasiado simple
}

i facil. Conviene recordar, antes de poner pun to final a esta
|

parte, que los autores que sostienen teorias que pueden que- i

dar comprendidas dentro del danvinismo social mas o menos

atenuado no son, por supuesto, unicaraente los tres nombra-

dos en lineas anteriores. L. Stein en su obra «La Question

social au point de vue philosophique» se espresa en los si-

guientes terminos sobre el orijen del Estado: «Comprendere-

mos ahora como se ha efectuado el paso de la sociedad al

Estado. La caza, trabajo impuesto a los hombres por las con-

diciones economicas, coloco a los grupos sociales, que en

tiempos anteriores habiansido pacificos en un estado degue-
{

rra perpetua. 0 bien acechaban el momento de caer oportu-
j

namente sobre sus vecinos, o bien se esforzaban en no ser
|

sorprendidos por ellos. Asi surjio i se constituyo el tipo gue-

rrero, cuya nitidez i precision fueron aumentando con el

trascurso de las edades. Este tipo exijia imperiosamente la

division de la sociedad eu jentes industriosas i qxi protect or

El proceso de las diferenciaciones progreso desde entonces

rapidamente. La primera division en estados habia roto el

cornunismo primitivo, roto el curso ordinai'io de la sociedad

jentil; solo el nacimiento del Estado hizo imposible un «&6-

llum omnium contra omnesy>.

Se ve que segun Stein, si el Estado no es el resultado de la

conquista de un grupo social por otro, se deriva, sin embar-

go, necesariamente de la guerra entre los grupos.
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Volviendo para terminaUj a nuestro autor, deberaos decir

que si bien es eierto que siis doctrinas estan exactamente ci-

tadas por Novicow cuarido este se propone atacar el orijen

que los darwinistas atribiiyen a las formas superiores de la

sociedad i al Estado^ con todo, esas citas no constituyen la

espi'esion completa de las teorias de M. Ward. Cualesquiera

que sean las ideas del sociologo norte-americano sobre el je-

nesis del Estado, no afirma que la violencia sea la unica ma-

nera de lograr el establecimiento de esa forma social. Al

contrario, como terdremos que verlo mas adelante^ el remel

dio que indica para nuestros males sociales consiste en e-

perfeccionamiento del organismo social por medio de una

mayoi’ conciencia social, por medio de una educacion am-

plisima; en el establecimiento de una forma de gobierno que

se llama Sociocrada, o sea el gobierno de la sociedad misma,

lo que viene a significar en sustancia el establecimiento de

un Estado superior, que sirva a todos los intereses sociales

i no a tal o cual clase, i cuya creacion haya sido lieclia po-

sible en virtud unicamente del desarrollo de la intelijencia

social.

V

Optimismo o pesiniismo. —Meliorismo.

Despues de este breve e incompleto resumen de las doc-

trinas de nuestro autor sobre el orijen i primitive desarrollo

de la sociedad i del Estado, cabe ya pregimtarse con el, dando

un paso fuera de la sociolojia pura: concepto jeneral

debemos formarnos de este mundo? (^Coii que animo debe-

mos actuar en esta sociedad en que Advimos.^ ^Seremos op-

timistas? ^.Seremos pesimistas?

Examinemos lijeramente estas dos tendencias.

Sostener con los optimistas que nuestro mundo es el me
jor de los mundos posibles, equivale a repetir una doctrina

que desde un punto de vista tiiosofico i social no rosiste a la

mas superficial impugnacion, i constituye a la fecha una in-
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jenuidad que hace soiireir con los recuerdos del Candida de

Voltaire.

El pesimismo es la docirina quo ha tenido por sustentado-

res mas conocidos a los filosofos alemanes Scliopenhauer i

Hartmann. 8egun estos escritores son mas los dolores que

los placeres de la vida. Esto es en cuanto a la cantidad. Cua-

litativamente, solo el dolor es positive, i el placer i la feii

cidad son negativo.s; resultan de que nos libramos de alg'un

deseo que ha side para nosotros, como todos los deseos, un

aguijon desagradable. Mas, por nuestra naturaleza, apenas

satisfecho un deseo aparece oti o i asi sucesivamente se va

eslabonando desde el nacimiento liasta la mnerte una serie

de estados desagradables.

Esta filosofia es tambien inexacta. Nos conviene concre-

tarnos a atacarla.por su base i probar que los placeres cons-

tituyen por un lado estados psiquicos, i por otro lado que so -

mos capaces de gozar de algunos de ellos sin haber pasado

antes por dolores predos quesean la condicion sine qua non

de aquellos.

Los placeres ocupan como estados psiquicos una estension

mas 0 menos larga de tiempo. Es esta una ciiestion de psi-

cometria. Como las esperiencias de la observacion interna

son mui espuestas a ilusiones, es- mejor bnscar la demostra-

cion de lo que afirmamos en las sensaciones mas simples.

Una persona, por ejemplo, no tiene el menor deseo de comer

un dulce, no siente el ansia desagradable de un apetito no

satisleclio. Sin embargo se echa a la boca un confite deli-

cado, lo saborea i esperimenta una sensacion de placer que

no ha venido precedida de ningnn dolor anterior i que es

completamente positiva.

En las emociones complejas la duracion del estado pla-

centero es mayor aun que en las emociones simples i para

gozar de ellas no necesitamos tampoco haber pasado antes

por el purgatorio de algun dolor. Las emociones del amor

no le dejaran en este respecto lugar a dudas anadie que las

hay a sentido verdaderamente a no ser que sea algun joven

poeta escaso de inspiracion que por lo raismo canta lo que
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menos conoce: el doloj'. El placer qi.ie nos produce la con-

templacion de’un bello cuadro, de iina hermosa estatua, la

lectura de un buen libi’o, el conocimiento de una vida he-

l oica, la admiracion de los paisajes de la iiatiiraleza es^ por

(iidia Jiuestra^ pefectameute positive i no necesitainos con-

quistario por medio de ningun tormento anterior.

La verdad es qiie el pesimismo constituye el fruto de im
estado social iinperfecto, malo^ hostile i imo de los problemas

que tiene la ciencia por delante esdestimir i aniquilai' al pe-

simismo merced a la trasfonnacion i mejoramiento del es-

tado social.

La soliicion de este problema es mas dificil que entre no-

sotros en la vieja Europa’ que se balla atada a su pasado

por mil tradiciones falsas queen cierto sentido tienen petri-

iicados a buen nii.mero de sus espiritus. Es una prueba de esa

incapacidad para mii’ar los problemas liumanos frente a

f rente i esforzarse po)- I’csolverlos sin el ausilio de tradicio-

nes reconocidamente erroneas, la novela de A. Fogazaro 11a-

mada El Santo. Ver la salvacion de la sociedad, como se

dice en ese libro interesante, en la renovacion del catolicis-

rno efectuada gi’acias a la infusion de doctrinas nuevas en

los ai'caicos dogmas, es solo la inspiracion de un misticismo

decadente.

La tilosofia que se levanta frente a fiente de este misti-

cisrao, evanjelio de la tradicion i de los consuelos de ultra-

turaba, del pesimismo, evanjelio de la desesperacion, i del

optimismo, evanjelio de la inaccion, es el meliorismo (1). El

meliorismo es el utilitarismo cientifico que descansa en la

lei de causalidad i en la eficacia de la accion liumana bien

dirijida. Como su nombre mismo lo da a entenderesta doctri-

na que aspira esclusivamente al mejoraiuiento de las condicio-

nes de la vida humana. Esta niui lejos de repetir con el op-

timismo que el nuestro sea ei mejor de los mimdos posibles;

pero tampoco cree con el pesimismo que no tenga remeaio.

8c coloca a igual distancia de estos dos estremos i lanza a

(2) Ihe Pi^ycidc I'aciors of Civilization

.

Cap. XXXIII
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los hombi es sus voces de alieuto iiivitandolos a la accion.

Este termino meliorismo fue usado primeramente por la

celebre novelista iiigdesa J. Eliot con el objeto de espresar

su propia manera de ser. Constituye el meliorismo un prin-

cipio dinamico, un principio de actividad, opuesto al Jaissez

faire clasico^ que implica el adelanto del estado social por

los medios indirectos que inventa la intelijencia i que no se

contenta unicamente con aliviar los sufrimientos presentes

como lo bace la buena caridad sentimental i vana, sino que

aspira fjoh ilusion!) a crear condiciones bajo las cuales no

existan sufrimientos.

VI

Ecoiiomia de la natiiraleza i eeonomia de la mente.

Llegamos aqui a una parte bastante orijinal de las doctri-

nas de Mr. Ward, la que el llama economia de la naturaleza

i economia de la mente (2).

En los principios del meliorismo va implicita la afirma-

cion de que lo artificial, por lo menos desde un punto de vis-

ta antropocentrico, es superior a lo natural Una casa es

mejor habitacion que una caver'na. La' aseveracion recien

anotada es la razon de ser de las ciencias aplicadas. Lo he-

cho por el hombre es no solo mas adecuado a sus propios

fines que lo que le ofrece espontaneamente la naturaleza,

sino que, ademas, es llevado a cabo con menor perdida de

fuerzas. Queda probada esta afirmacion comparando los

procedimientos creadores de la naturaleza o economia de la

naturaleza i los procedimientos creadores de mente o econo-

mia de la mente.

La naturaleza es estremadamente practica, pero no eco-

nomica, i es mui esplicable que no lo sea. Las acciones i

producciones de la naturaleza se ejecutan por medio de un

gran derroclie de sus enerjias. Su manera de proceder mui

(1) Ihe Psychic Pactors of CiviUzation. Cap. XXXIV.
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distill ta de la del liombre, es esclusivamente lo que

qiiiere decir qiie es tan solo movida por causas eficientes

que no tienen la conciencia de ningun fin. En la economla

jenetica al misnio tiempo que no se economiza ninguna fuer-

za para prodncir los mas insignificantes resiiltados, tampoco

nada se liace que no prodiizca algun resultado por pequeilo

que sea. Al reves, en la economla propiaraente humana o

teleolojica (porque siempre obra proponiendose fines) se des-

pliega mucha parsiraonia en los gastos i sucede al roismo

tiempo que a menudo grandes trabajos se llevan a cabo sin

resultados, a causa de algunas interpretaciones erroneas de

los fenomenos. La naturaleza no se equivoca nunca, pero

derrocha. El liombre economiza susenerjias, pero a menudo

sus errores lo hacen fracasar. Asi el liombre, al reves de la

naturaleza, es economico, pero no siempre practico.

Concretemos mas la cuestion.

La estraNagancia de los raedios que emplea la naturaleza

para llevmr a cabo sus adaptaciones i creaciones ha sido un

motivo corriente de observaciones. El profesor Huxlej^ hizo

ver en una conferencia que cada arenque hernbra de media-

nas proporciones ponia 10,000 huevos i que de estos morian

9,998 muclio antes de llegar a la madurez. Darwin calculo

los huevos de una blanca Boris i supuso que serian no me-

nos de 600,000. Al mismo tiempo encontro que los indivi-

duos de esa especie no eran numerosos, de manera que los

huevos se producian en una cantidad desmesuradamente

superior a la que se aprovechaba. Igual cosa se observa en

la langosta de Juan Fernandez; pone al rededor de 100, >00

huevos i se pierde el mayor numero de ellos.

Semejantes propoi c lones entre los muchos nacimientos o

embriones i las pocas vidas completas revelan grandes de-

rroches e iguales derroches se no tan en las semillas de los

vejetales. El desperdicio de vida que se nota en la natuiuleza

es enorme, mui superior ai que se puede concebir con apre-

ciaciones superficicules. Las semillas, los huevos i otros jer-

mdnes parecen destinados a ser plantas i animales, pero ni

uno entre miles o entre millones cumple con su destino, Asi
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como de la luz solar que se den'araa en todas direcciones

solo una porcion iiisig’niticante es interceptada por la Tieri-a

0 por otros plauetas para iitilizarla en favor de la vida. asi-

tainl)ieu acontece con los oi'ganismos einpezados qne solo

nna peqnena parte de olios alcanza el pi'esnnto fin de su

creacion. Indudablemente qne este orden de sembi’ar al azaj“

1 de que por cada sei- qne snhsista 10.000 pei’ezcan, seria

considerado coino elpeor de los desordenes. si lo imajinanios

aplicado a eualqnier asnnto hninano.

La naluraleza obra con la seguridad de que sus recnrsos

son inag’otables. Es posible decir (|ue esta einpenada en

crear todas las formas concebibles. Cada ciial sabc que nia-

ravillosa variedad de especies existen en los reinos animal

i vejetal. Pero estas variadas formas, tan numerosas como
son, representan solo los exitos de la naturaleza i no sus

multiples fracases. Aun entre las misraas foimas vivientes

hai una larga escala que va desde los fuertes hasta los de-

biles i el destine de estos ultimos consiste en ser ari'ojados

del mimdo por los primeros. Eos mismos organisnios fuer-

fes solo conservan temporalmente su vigor. Como los impe'

rios humanos tienen su apojeo i su caida, i los pasos de la

historia natui*al, de igual suerte que los de la liistoria liu-

maiia, estaii raarcados con los restos de las dinastlas destro-

na.das i las ruinas de las razas estintas.

.

En los pi’ocederes del liombre racional se encuentra por

primera vez algo digno del nombi*e de economia. Solo por

medio de previsiones i designios de que la naturaleza no es

capaz es posible llevar a cabo algo economicamente. Los

canales son mas rectos i adecuados a su objeto que los rios.

Aqui conviene tocar lijerainente un punto de economia

politica que dice relacion con esta materia.

Hace algunos siglos que fueron observadas la uniformidad

e invariabilidad de los fenomenos astronomicos i fisicos; des-

pues se efectuo igual observacion con los animales i se en-

contro quo sus acciones, aunque muclio mas complicadas,

obedecen .a leyes fijas que el liombre es capaz de entendcr i

aprovechar. laiego se estendi() dictia afirraacion a los actos
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mas simples de los hombres i de los niiios, i por iiltimo no

se requirio mas qiie im corto paso adicional para llegar a la

mas amplia jeiieralizacion i sostener qne todas las activida-

des Immanas i todos los feiiomenos sociales se hallan tan

rijidamente sujetos a una lei natural como lo estan las acti-

vidades de los nifios i de los animales i los movimientos de

los cuerpos terresti es i celestes. Los primeros economistas

se apoderaron de este I’azonamiento especioso e incompleto

e hicieron de el la piedra angular de su ciencia i la base de

sus grandes leyes sobre el comercio, la industria, la pobla-

cion i la riqueza.

Ha sido este un error que ha provenido de ignorar la*

existencia de una facultad racional en el honibre, que, aun-

que no sustrae las acciones de este a la influencia de las le-

yes naturales, con todo, las complica de un mode tan enor-

me que no es posible encerrarlas dentro de las simples for-

mulas que bastan a esplicar i a prever los motivos animales.

La accion del factoi- intelectual o racional en el hombre es

tan colosal que cualquiera ponderacion del error de los pri-

meros economistas no resulta exajerada. Pongamos un

ejemplo mas.

EL sistema de la naturaleza para que las semillas se desa-

rrollen, consiste en confiarlas al viento, al agua, a los paja-

ros i a otros animales. De las semillas lanzadas asi, solo

mui pocas llegan a crecer i de las que crecen son contadisi-

raas las que alcanzan el estado de raadurez. jCuan distinta

es la econoniia, la actividad del ser racional! El liombie

prepara el terrene, lo limpia a fin de que no haya competi-

dores vejetales, i luego con cuidado planta las semillas dis-

taiiciadamente con el objeto de que no se amontonen i se

dahen unas a otras; cuando ha aparecido el brote cuida so-

licitamente de que no sea destruido por algunos enemigos

vejetales o animales, proporcionale agua cuando la necesita

i aim coloca los abonos i sustancias quirnicas que puedan

servir para hacer que la planta crezca mas vigorosa. Tal es

la economia de la mente.

El hondo significado de esta diferencia de procedimientos
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ha sido espresado en el principio de que «el medio trasfor-
j

ma al animal mientras que el hombre trasforma al medio ». .

El hombre precede en lo posible con ecoiiomia de tiempo

i de enerjia, precede con arte. Las artes tomadas en con-

junto constituyen la civilizacion material que es debida es

clusivamente a las facultades intelectuales del hombre.

En el perfeccionamiento mismo de las plantas i animales

es posible constatar la superioridad de los procedimientos

humanos sobre los de la naturaleza. Como se ha dicho, el

animal es trasformado por el medio en que habita, dentro

del cual, el factor mas iinportante es el organico, las otras }

especies animales i vejetales con que tiene que entablar la (

lucha por la existencia.
’

Es falsa la idea domii.ante de que^ como resultado de esta ^

lucha, sobreviva lo mas perfecto posible. El efecto de la con- a

tienda consiste en impedir que cualquiera forma alcance su v

maximun de desarrollo i hacer que todas las formas que
y

logran sobrevivir se. mantengan en cierto nivel relativamen- j

te bajo de desenvolvimiento. Cuando la competencia es cvi- ’

tada, como acontece en lo tocante a algunas especies por <

medio de la accion del hombre, grandes progresos son in-

mediatamente llevados a cabo por la forma asi protejida i

pronto sobrepuja a las que se encuentran sonietidas a la ne-
)

cesidad de la lucha. Tal cosa ha ocurrido con los cercales, I

con los arboles fru tales i con los animales domes ticos, con i

todas las especies que el hombre ha sustraido al imperio de 1

la lei biolbjica i colocado bajo el de la lei de la mente.

A este respecto cuenta Mr. Ward un caso mui interesan- '

te. (1) «Hace algunos ailos, dice, cuando era yo un entusias- ;

ta amateur de la botiinica, en una de mis escursiones de her- '

borizador pase por un campo solitario i abandonado, distan-

te algunas millas de la capital nacional, i enverdecido por

la presencia de una peculiar yerba completamente descono

cida para mi. La examine atentamente, i aunque algo cono-

il) Applied Sociology. P.126.
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cedor de la flora indijena de esa rejion fui sorprendido por

esta pequeiia estranjera. Era mui verde i sus frutos i flores

se veian bien; pero tenia cierta apariencia desgrenada i po

CO natural, iudicadora de tiempos dificiles i de una dura

lucha por la existencia. Kecoji una buena cantidad de ella,

coloquela cuidadosamente en mi portafolios i la traje a casa

junto con mis otros trofeos. Sin precipitacion i contodos los

requisitos necesarios procedi a analizarla. Era entonces yo

diestro en la disecacion de las plantas i en un memento
compeli a mi yerbecita a rexelar su nombre. Con gran sor-

presa mia dijo llamarse Triiiciim aestivum. Como los mas de

ustedes saben, el Tnticum aestivum es aquel noble cereal

que suministra la sustancia de la mayor parte del pan de

todo el mundo. ^Puede ser esto trigo? me pregunte medio

dudoso de mi exactitud. Hice una nueva prueba i otra vez

la respuesta fue: Triticum aestivum. Imerroguela aun por ter-

cera vez, pero como un espiritu seco i porflado lanzo rapi-

damente las mismas palabras: Triticum aestivum. No habia

equivocacion. Esta pobre yerbecita debio salir de algunos

granos de trigo sembrados o arrojados por algun accidente

casual en este paraje desierto i silvestre lleno de vejetacion

natural. Aqui jermino i credo i trato de elevarse a la ma-

jestad i altura que se veen los campos cuitivados de granos.

Pero, lai! no pudo. A cadapaso fue encontrando la resisten-

cia de un medio no arreglado ni preparado por la intelijen-

cia. Le falto el cuidado del liombre que aleja la competen-

cia, destruye los enemigos i crea condiciones favorables al

mas alto desarrollo. Ei liombre procura a la planta cultiva-

da una oportunidad para progresar i la diferencia entre mi

estenuada yerbecita i ei trigo de un campo bien labrado es

diferencia unicamente de cultivo i no de capacidad nativa.

Ell pocas palabras es la diferencia entre la naturaleza i el

arte (nature and nurture)

»

La competencia, pues, no solo envuelve el gran derroclie

que se ha descrito sino que aun impide el maximun de de-

sarrollo, desde que lo mejor que se puede alcanzar bajo su
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iiiflucncia es mui infeiior a lo obtenido gra.cias a la acadoii

cle lo artificial, es clecir, a la supresioii de la compotencia

por medio de la intelijencia i de la razon.

Por mas dificil que piieda sei* para los filosoios moderiios

en tender esto, tal fiie siji embargo, una. de las primeras ver-

dades que ilumiiib al eiitendimieiito lumiaiio. Coiiscieiite o

iiiconscieiitemeiite se sintio desde mi priiicipio (pie la mi-

sioii de la mente era lucliar (“ou la lei de la compet/'iicia,

resistirla i veucerla. La lei de bierro de la naturalezn, como

puede propiameiite llamarsela (la 'Id de Ricardo sob're los

salarios no es mas (|ue ima manifestacion de ella) se lia

puesto por doqniera al traves de los pasos del pi’ogreso Im-

mano i todos los esfuerzos para marchar adelante, ya scan

fisicos, sociales o morales, del liombre raeional ban consti-

tuido uii combate contra este tirano, laPIei de la competen-

cia... Todo utensilio, todo invento mecanico, toda cosa arti-

ficial que sirve a algun proposito bumano es un triunfo de

la mente sobre las fuei*zas fisicas de la naturaleza que se

liallan sin cesar i sin un tin determimido en competencia.

El cultivo i desarrollo de las plantas utiles i la domestica-

cion de algunos animales significa el sometei* a una direc-

cion lasfuerzas biolojicas i eximir algunas formas vivientes

de la accion de una lei natural que debilita sus poderes na-

turales de desenvolvimiento. Todas las instituciones buma-

nas—'I’elijion, gobierno, lei, matrimonio, etc.---i todos los.

moclos de regularizar la vida social, industrial i comer-

cial, son, considerados ampliamente, tan solo otras tan-

tas maueras de resistir i veneer a la lei de la competencia

en sociedad. Finalmente la lei moral de los hombres ilus-

trados no constituye nada masque los raedios adoptados por

la razon, por la intelijencia i por la sensibilidad refiuada

para anicjuilar la naturaleza animal del bombre, para enca-

denar el egoismo competidor que todo bombre lia beredado

de sus antepasados animales.

Es verdad que el gran desarrollo del cerebro i de la, inte-

lijencia que ha cai’acterizado al bombre fue debido esclusi-

mente a la misnia lei egoista de la mayor ventaja, de la
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competencia. El cerebro no difiere a este respecto de los

cuornos, de los dientes o de las g’arras. En la gran lucha

qne el animal humane tuvo quo llevar a cabo para obtener

la supreraacia, el eerebro lo liabilito definitivamente para

triunfar, i bajo la lei biolojica de la seleccion, cuando la su-

perior sagaeidad significo mayor aptitud para sobrevivir, el

eerebro liumano fue gradualmente desarrollado, celiila tras

celula, liasta que los hemisferios completamente desenvuel-

tos quedaron agregados a los ganglios primitives. El inte-

leeto en un principio fue im mere servidor de la voluntad;

pero en virtud de su peculiar caracter fue capaz de percibir

que el metodo animal directo no era el mas provechoso,

aim en la mas ruda lucha por la existencia. i asi empezo,

ya en una epoca mui remota, i en favor de su propio egois-

mo, a contrarrestar aquel metodo i a adoptar el opuesto, el

que se sirve de design ios previos, del calculo i de la coo-

peracion.

En la competencia que vemos en el mundo industrial i

social, ayudada i modificada por la razon i la iutelijencia,

aunque no difiere ni en sus principios ni en sus proposi-

tos de la que se practica entre los animales i las plantas,

notaraos diferencias no obstante en sus raetodos i en sus

efectos. Veraos en ella la raisma lucha desalmada, el mis-

mo intense egoismo, el mismo ritmo en virtud del ciial

las desigualdades existentes se van aumentando, el mismo
sacrificio de los mas debiles por los mas fuertes i el mismo
fj-enesi de los ultimos para poseer i monopolizar la tierra.

Pero junto con esto el principio antagonico tambieii entra

en accion. La competencia entre los hombres se trasforma

en competencia entre las raaquinas i en lugar de ser el or-

ganismo mas apto es el mecanismo mas apto el que sobre-

vive. Ademas, la competencia entre individuos se convier-

te en competencia entre asociaciones de individuos, que

son debidas a la accion de la cooperacion. Las asociacio-

nes de individuos se convierten a su vez en corporacio-

hes mas estensas, los trusts. Todo este proceso de coope-

racion compuesta no se detiene hasta que todo el produc-
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to de uiia industria dada es manejado por im solo cuerpo de
;

liombres. Este cuerpo adquiere un poder absoluto sobre el

precio del artlculo producido. Asp por ejernplo^ todo el pe- •

troleo que produce un pais puede estar en las manos de un j

solo trusty i a tin de obtener para los capitalistas que lo for- i

man las mayores ventajas posibles, el precio sera puesto a ^

la mayor altura que los consumidores se resignen a pagar •;

antes de volver a usar velas de esperma o de recurrir al i

gas o a la electricidad. No se establece iiinguna relacion ir

entre el precio i el costo de produccion i este puede ser

veinte o cien veces mas bajo que aquel i las provechos del

trust incrementarse proporcionalmente.

Lo mismo pasa con el carbon, el fierro, el azucar, el algo- I

don, etc.

A pesar de lo mala que esta situacion puede parecer no

deja de tener sus lados buenos. Aunque estos inmensos be-

neficios van a pasar esclusivamente a las cajas de unos

pocos al’ortunados que ban sabido colocarse en la emboca-

dura de estas grandes coriientes de riquezas, sin embargo,

para los consumidores, el valor de todas las comodidades

asi monopolizadas cs jeneralmente menor de lo que era
|

cuando estaba entregado completamente ala influencia de la

cornpetencia.

Tal aserto debe sonar de una nianera estrana en los oidos

de los economistas que consideran a la cornpetencia como el

antidoto en contra del monopolio i a la cual le senalan como
uno de sus efectos principales la baja de los precios. Pero

los hechos contradicen esta manera de ver. He aqul la opi-
|

nion resumida al respecto de un distinguido economista, el

profesor Simon N. Patten:

«Empleo el termino despilfarro (waste) en un sentido am-

plio, para indicar con el todas aquellas causas que mantie-

nen los precios de las cosas mas altos de lo que serian si los

vendedores no tuvieran que ir a buscar a los compradoi’es.

En otros tiempos, los vendedores permanecian tranquilos

en sus alrnacenes o en sus oficinas, esperando la llegada de

los compradores. Si en una tienda se vendia pailo mas ba-



UN PENSADORNORTE-AMERICANO 255

rato qiie en otra, el comprador la buscaba i adquiria lo que

deseaba. Pero estos buenos tiempos ya pasaron. Un vende-

dor debe estar alerta para atraerse parroquianos i clientela

0 sus competidores lo arriiinan. Sutienda debe estar en una

buena calle, ha de gastar considerables sumas en avisos, i

tiene que despachar ajentes en todas direcciones para indu-

cir al publico a que compre sus articulos. que efecto pro-

duce este sistema sobre los precios? vienen a ser mu-

cho mas alto de lo que liabrian sido si el comprador buscara

al vendedor en lugar del vendedor a 1 comprador? El nu-

mero de estos es siempre mucho menor que el de aquellos i

es considerablemente mucho mas f^icil que el comprador en-

cuentre al vendedor i no que este halle a aquel. En los Es-

tados Unidos se gastan al aho por esta razon en ajentes via-

jeros 200.000,000 de pesos oro, desembolsos que, como todos

los demas ocasionados por la competencia, no van a incremen-

tal' absolutamaCnte en nada el bienestar de las poblaciones.»

«E1 publico esta tan aferrado^a la vieja formula de que la

competencia baja los precios que no ha apreciado los cam-

bios que se ban operado en los metodos de negociar. Piensa

que una multitud de competidores en algun ramo de comer

-

cio constituye una salvaguardia para que los precios scan

bajos. Mas los rivales comerciantes consideran que la bara-

tura pacifica produce pocos beneticios. Sin duda, el publico

desea la baratura, pero esta dispuesto a pagar un poco mas
caro a los que le ayudan a buscar. Cuando los coraercian-

tes reconocen estos hechos i organizan sus negocios sobre

una base agresiva, las cosas baratas tornanse recuerdos del

pasado i los precios llegan a una raisma o mayor altura que

si fueran manejados por un trust o un intelijente monopolio.

»

Esto es lo que pasa entre los individuos racionales. Si la

sociedad misma considerada en conjunto fuera racional,

tales hechos parecerian absurdos i si llega alguna vez a ser

racional no se tolerara ni por un instante semejante absur-

didad, Algunos han comparado, es verdad, a la sociedad con

un organismo, pero es un organismo como los de las epocas

jeolojicas arcaicas, sin ganglios nerviosos coordinadores o
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clireetores, o mas bien como iina de aqiiellas bajas coloiiias

de celulas cada ima de las cuales de igiial suerte qae los in-

dividuos de ia sociedad, es pei’fectameiite iiidependiente de

la masa jeneral, saho que por el simple hecho .de la eolie-

rencia se consigue cierto grade de proteccion tan to para las

celulas individuales como para toda la masa.

Una nueva i refoi'inada economia poiitica se consagrara

sin duda a mostrar ampliamente, no ias glorias de la com-

petencia, sino la manera como la sociedad debe conducirse a

fin de aprovecbar los beneficios que la competencia pueda

ofrecer privando al mismo tiempo a esta de siis efectos de-

I’rocbadores i agresivos. La razon i la intelijencia, podero-

sos factores de civilizacion, no deben ser desalentadas, pero

es conveniente que se las despoje de sus unas i de sus ga-

rras. El camino para contrai’restar los males el'ectos de la

mente que opera entre individuos consiste en infundir una

gran parte de esa misma facultad intelectiial en el poder

director de la sociedad. Un anna tan poderosa como la. ra-

zon es peligrosa en manos de un individuo que la maneja

en contra de otro individuo. Es toda via ma.s peligrosa en

manos de corporaciones, las que proverbialmente no tienen

alma. I significa el mayoi’ de los daiios cuando llega a ser

manejada por un sindicato de corporaciones que ti’ata de

someter a su capriclio la riqueza del mundo. Es salvadora

imicamente cuando la emplea la conciencia social, el ego

social (personiflcado de alguna manera) i eraanado del ce-

rebro colectivo de la sociedad toda. El arma de la inteli-

jencia ha de ser manejada por la conciencia social iinica-

mente con el objeto de favorecer el interes comun del or-

ganismo social. Solo asi se consegnira la vei’dadera, com-

pleta i espontanea accion personal: la liherfad incUvAclual

podrd veaiir unicam ente pov medio de la maijor regnl((cion

social.

Las opiniones de Mr. Ward sobre la desorganizacion so-

cial i la mamu’a de remediarla conducen indudablemente a

una ampliacion de las facultades del Estado, asunto solu'e

que tendremos que volvei’ mas adelante.
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VII

La sociolojia a])licada. —Interpretaciones de la liistoria. —Consecuen-

cias del error

Internandonos mas eii el campo de la desorganizacioii hu-

mana, llegamos a percibir mievos caracteres de la sociolojia

aplicada que es la ciencia que seiiala los medios de ponerle

termino a dicha desorganizacion. Mientras que la sociolojia

pura trata del desarrollo espontaneo de la sociedad la socio-

lojia aplicada se ocupa de indagar cuales sean los medios

artificiales idoneos para acelerar el pi’oceso espontaneo de

la naturaleza.

Toda ciencia aplicada, es necesariamente antropocentrica.

La antigua teoria antropocentrica que ensenaba que el uni-

verso habia sido especialmente fabricado en interes del horn-

bre, era no solo falsa, sino tambien perniciosa, por cuanto

engafiando al liombre con el pretenso-optiraismo de las cosas

lo desarmaba para la accion eficaz i mejorada. Pero el an-

tropocentrismo verdadero i cientifico es altamente progre-

sista desde el memento que ensena que si bien el rnundo no

se lialla de por si perfectamente adaptado a las necesidades

del liombre, puede este en virtud de su propio esfuerzo lie

gar a adaptarlo.

Durante las edades teolojica i metafisica del pensamiento,

la tilosofia estuvo absorbida en la contemplacion del supues-

to autoi* de todas las cosas. f^a ciencia pura, produjo el pri-

mer cambio de trente de las pi’eocupaciones intelectuales: la

mente paso del estudio de Dios al de la naturaleza. La cien-

cia aplicada ba venido a efectuar el segundo cambio de rumbo
i la tercera orientacion de la tilosofia: la atencion que la

mente consagraba a la- naturaleza, la ha dirijido ahora al

h ombre.

La sociolojia aplicada supone la superioridad de lo artifi-

cial sobre lo. natural, en lo cual no difiere de ninguna otra

ciencia aplicada, i cree, por lo mismo, en la eficacia del es-

17TOMOCXXIil
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fuerzo humano, i ataca la doctrina del Icdssez faire. En con-

tra del « miserable laissez faire^> como dice Spencer en su

obra Justicia, que no es mas que im veneno moral (Fouillee)

i un «Nirvana social» (Stein) se levanta la divisa del «hacer

marchar» sin cuyo reconocimiento i aceptacion no hai cien-

cia de sociolojia aplicada.

Para que asuma con provecho estaactitud activa que pre-

tende, es menester que llegue a las verdadei’as raices de los

males que aspira a curar.

En este punto tocamos a la cuestion de cuales son las cau-

sas fundamentales de la vida social, o sea del problema de

la interpretacion de la hUtoria. Como se sabe, existen en esta

materia dos distintas doctrinas que dan soluciones que pare-

cen completamente opuestas: la interpi’etacion economica o

Concepcion materialista de la historia i la interpretacion

ideolojica o intelectualista. En realidad establecer la conci-

liacion entre estas teorias no es dificil.

Aunque la tesis de que las ideas gobiernan al mundo, pue-

de ser retrotraida hasta encontrarla afirmada por Platon i

Virjilio, sin embargo, los sostenedores del materia lismo liis-

torico, i de que el factor fundamental i, que todo lo decide

en la vida social es el factor economico prefieren tomar

como bianco de sus ataques las proposiciones sostenidas por

Augusto Comte en su Filosofia Positiva, Es lo que ha hecho

por ejemplo Herbert Spencer, aim sin ser un paladin del

rnaterialismo historico, al esponer los puntos en que disiente

de las doctrinas del fundador del positivismo. «E1 mimdo,

dice Spencer, no es gobernado i trastornado por las ideas,

sino por los sentimientos, a los que las ideas solo sirven de

guias».

El mecanismo social, no descansa sobre opiniones sino

casi enteramente sobre caracteres.

Iguales conceptos ban emiiido Guillermo de Greet, Labrie.

la i otros.

En verdad, la controversia ha provenido mas bien de la

falta de cornprension de las ideas quo se combaten. Comte

no ha sostenido que sean las ideas teoricas las quegobier-
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nen al immdo. Estas son siistentaclas solo por im pequefio

niimero cle personas i no dan el principal impulso a los ino-

virnientos sociales. A las ideas qne se ha referido Comte,

son a las incorporadas en la masa de la sociedad, a las opi>

niones. coino el mismo lo dice. Sn famosa lei de las tres eda~

des, se refiei’e a esa clase de ideas i sn Politica Positica po-

dria ser denominada tanibien «Plan para convertir las ideas

positivas en ideas corrientes o para hacer que el pensamien

to cientifico sea tan universal como en otro tieinpo lo fue el

pensamiento relijioso».

Es posible nfirmar que las ideas coi'rientes o universales

en CLialqaier tiempo han si do i son simples creencias. La ca-

racteristica ae estas es que son sustentadas sin prueba o evi-

dencia suficiente. ^;Sobre que descansan entonces? Sobre in-

tereses, sobre sentiinientos que constituyen el nucleo de lo

que se considera necesario a la conservacion de la especie i

del individuo. Estan formadas por afirmaciones a veces ni

evidentes ni probadas sobre las cuales los h ombres en masa

110 adiniten discusion ni replica.

Este elemento del interes es, pues, el que liga las creencias

a los deseos i I'econcilia las interpretaciones ideolojica i eco-

nomica de la historia.

Cada creencia envuelve un deseo o mas bien una gran

cantidad de deseos i ahi se iialla la base de su poder para

producir etectos. La creencia o la idea, considerada como un

tenoineno puramente intelectual no es una fiierza. La fuerza

descansa en el deseo, el cual no puede ser ocasionado por la

creencia. Los deseos son aspiraciones que nacen de la natu-

raleza del lioinbre i de las condiciones de la existencia. Son

aspiraciones que requieren satisfacciones, i la suma total de

las influencias internas i esternas que obran sobre un grupo

0 un individuo conducen a la conclusion, creencia o idea de

que cierta proposicion es verdadera. Esta proposicion aun-

que puede ser espresada en forma indicativa como una ver-

dad independiente es esencialmente un imperativo i exije

la ejecucion de ciertas acciones consideradas esenciales para

la conservacion del individuo o del grupo.
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Asi las ideas de que hemos hablado i que son las tomadas i

en cuenta por los partidarios de la interpretacion ideolojica

de la historia, son aquellas ideas, opiniones o creencias que

ban sido formadaspor las condiciones economicas de la exis-

tencia, tomando el termino economico en su mas amplio seii-

tido. Dichas creencias son consideradas fimdarnentales para

la vida de la sociedad i son aceptadas por todos o por el

mayor numero de los individiios sin considerar la mucha o
;

poca verdad objetiva que encierren.
’

Ahora, cuando las creencias que' se desenvuelven dc la ^

manera que se ha visto, resultan ajustadas a la verdad no

hai mas que regocijarse de ello; pero cuando no sucede asi i !

las creencias son falsas como acontece con las ideas anti’o-

pomorficas i con casi todas las relijiones, se llega a la raiz ]

de los males de que padece la raza humana: el eri*or. Sus 'f

consecuencias han sido i son inmensas i lunestas. !

He aqui algunas de ellas (1) consideradas principalmente |

desde un punto de vista relijioso.
|

I. Auto-mutilacion . —Constituye una costumbre mui esten- I

dida, que se practica principalmente en los funerales, con el *1

objeto de apaciguar alespiritu que ha partido, o en otras cir- •

cun Stan cias para satisfacer a algun dios.
*

II. este nombre se compi*enden una gi’an r

cantidad de costumbres i practicas que, aunque jeneralmen- <

te no producen la destruccion de la vida humana restrinjen la c

libertad de accion i Henan la mente, de temores i miedos «

inf undados. Es la supersticion una barrera para el pi'ogreso r

intelectual i material, i especialmente grave, cuando pasa i

del estado de barbarie al de civilizacion i se infiltra en este.
|

Como un ejemplo se puede citar el conocido caso de la opo- i

sicion que hallaron los ferrocarriles en la China porque.el

ruido i el movimiento iban a molestar a los muertos.

III. Asceiismo.' Es desconocido para los salvajes i apenas

posible en un estado de verdadera barbarie. Ha debido na- ^

cer en un grade mas alto de desarrollo intelectual. Aunque

(1) « Applied Sociology». 68.
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basado en el temor, contiene alg'unas esperanzas que hace

A que sea esencialraeiite egoista.

lY. Zoohitrhi. —El toteinismo animal de los salvajes i de

las tribus barbaras que es una forma del ciilto de los anima-

les^ se couvierte en iin asunto miii serio cuaiido en pueblos

mas civilizados corao los de la India por ejemplo, hace sa

grades los I'eptiles i las bestias feroces^ e impide destruirlos.

En 1899 murieron en la India 24,621 personas a consecuen

^ cia de mordedura.s de serpientes, i en 1901 ese numero fue

;

de 23,166. Eos tigres, leopardos, lobos i hienas matan de

2,000 a 3,000 personas mas cada aho. Todos estos animales

I

son sagrados, i se consideran ocupados poi- almas liumanas.

* Y. Heclilceria. —Es una creencia universal entre todos los

pueblos salvajes i barbaros i hasta fines del siglo XYIII ha

I

sido mui jeneral entre los civilizados. Aun en 1902 se inicio

en Chicago un proceso en contra de una mujer porque habia

!
hechizado a otra, i habia hecho que se le cayera el pelo. Mi-

les de personas ban sido arrastradas al patibulo por este

: error.

YI. Persecudon. —Limito la estension de este termino a la

i persecucion relijiosa, esto es, a la persecucion de los llama-

; dos herejes. Un hereje es una persona que tiene una creen-

]
.

cia relijiosa diferente (a veces en mui pequeiios detalles) de

) la que pi’ofesa un mayor numero de personas en el pais en

que vive, las cuales han adquirido poder sobre las vidas i

libertades de los ciudadanos. La persecucion es propia solo

i de los pueblos algo civilizados, porque como se sabe, no exis-

I te variedad de creencias enti’e los salvajes. Diferencias de

I creencias es senal de civilizacion, i sierapreha sucedido que

I los disidentes han sido los mas civilizados. La persecucion i

I destruccion de ellos, como las efectuo la Inquisicion en su

k tiempo, sigaifica el asesinato de la elite de la humanidad. Los

I que pueden escapar, huyen a otros paises i el pueblo perse-

guidor se ve privado de todos sus mas vigorosos elementos.

I
El objeto que se ha tenido en vista al practical- la persecu-

cion es conseguir que las creencias scan uniformes, es decir,

reducir un pueblo civilizado a la condicion de pueblo salva-
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je. Esto ha sido hecho repetidas veces particidai'mente eii

Espaha i la historia ha recordado las coasecueucias cjae de

ahl se hail derivado. ITii pueblo que no tolera dii'erencias de

opiniones, dejenera i eiiti’a a oeupar uii liigar entre his na

clones inferiores.

VII. Re-nstenda a la verdad - Els mas seria para la huiiia-

nidad eii jeneral que cualquiera otra de las consecuencias del

error o talvez que todas ellas combiiiadas la, oposicion que

siernpre el error presenta al avance de la verdad. En las

epocas primitivas fue imposible la existencia de la verdad.

Ell error era aceptado por todos, sin que a nadie se

le ocurriese siquiera ponerlo en duda. Todos los pasos liacia

la veixhid fueran dados en epocas posteriores principalinen-

te en epocas que los etn61oi>’os clasitican entre los civilizadas.

Cada herejla^ por mui pequeha que fuese, sigiiifica nn paso

hacia la verdad. «j\Ias tarde la resistenci;i a la verda,d» se

ha manifestado principalmente en la forma de oposicion ala

ciencia.

VIII. Oscaranti^nio . —Esta es una forma mas sutil de per-

secucion. Consiste sobre todo en la prohibicion o en la supre

cion de libros i folletos i en la censura de la prensa. Ya sa-

liemos que esto no tiene valor, ahora entre los pueblos ver-

daderamente civilizados porque como dijo Ilelvetius (De

EHomme) «s61o en los libros prohibidos se encuentra la ver-

dad: los denias niienten/>, i es cosa averiguada que en los in-

dices de libros prohibidos se encuentran la mayoria de las

obras que el mundo ha considerado grandes i memorables-

Existe un pais europeo sin embargo, en el cual la prohibi.

cion se hace efectiva por la accion del Gobierno mismo que

cuida de dar a luz un indice de libros vedados, i castiga se-

veramente a los infractores de sus pater n ales prohibiciones.

Es Kusia. Entre los autores condenados en este pais del ab-

solutismo, tienen el honor de figurar Spencer, Haeckel, Zola,

Ribot, etc.

Creernos oportuno mencionar por ultimo, agregandola a

lo dicho por Mr. Ward, otra especie de oscurantismo difuso,

dificil de percibir, i que por lo mismo ejerce una inliueiicia
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maleante. tan insensible como eficaz i iunesta: es ala que se

ha referido el orijinal Rector de la Universidad de Salaman-

ca sefior de Unamuno, cuando ha dicho que en Espaila la

Inquisicion se halla latente en la sociedad. Nosotros los his-

panos-americanos debemos ver tarabien si en nuestros res-

coldos del coloniaje, que aim no se apagan no queda

algo de aquel inhuman o fuego que atemorizaba a nuestros

abuelos.

VIII

La hicba contra el error. —El j^r^nio.- -La eclucacion

Lo que hemos dicho sobi’e ei error i sus consecuencias nos

conduce a deducir uno de los tines de la ciencia social apli-

cada. Destruir, espuisar ios errores i difundir ampliamente

el conocimiento de la verdad, con el objeto de que no sea

esta, como ahora, solo la propiedad de una pequeilisima

fraccion de la humanidad constituye una de las principals

misiones de la ciencia social aplicada.

Es menester insistir en la necesidad de la difusion univer-

sal de la verdad. Los horabres que se ven privados de ella,

los cuales todavia forman la enorme mayoria de la humani -

dad, se hayan symidos en esta desgraciada situacion no por

incapacidad de ellos mismos ni por culpa de ellos, sino, en

gran parte, acausa de las circuntancias en que han nacido i

en que han vivido.

Las afirmaciones anteriores plantean la cuestion de la can-

tidad de fuerzas intelectuales, jenios i talentos, existentes en

la sociedad de una manera latente i que se pierden por falta

de cultivo, de oportunidades adecuadas a su desarrollo.

El exainen de esta posibilidad esta relacionado con la dilu-

cidacion de otro problema que ha sido en varias epocas i oca.

clones debatido por distintos escritoies: el de si el jenio obra

en virtud de sus propias fuerzas sin tomar nada del medio

en que actiia o es unicamcnte un resultado del medio i de

las circunstancias. Lo admirable que hai en esta discusion



264 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS
|

es como los que haii tornado parte en ella ban sabido defen

der solo los estremos o los casos mas exajeraflos. Sabido es

que hacen suya la primera creeiicia los que predican el cub ,

to de los grandes hombres o licroes como Carlyle; los que

como Guyan en su obra «El Arte desde el pnnto de vista

sociol6jico» sostienen que el jenio cren su medio; i los que :

.como Gallon en « Jenio hereditario» mantienen la tesis de

que el jenio es eselusivamente un producto de las facultades

trasmitidas por herencia de padres a hijos.

Un autor desconocido entre nosotros, Alfredo Odiiq profe-

sor de la Universidad de Sofia, ha efectuado sobreeste asun-

to un trabajo rigurosamente cientitico, aplicando con todala
i

estrictez, que ha podido un metodo estadistico. En su obi’a ;

«Jeiiesis de los grandes hombres» (1) ha examinado i anali-

zado las vidas de mas de 6,000 hombres de letras franceses !

de los tiempos modernos. El luetodo que haseguidono le ha
|

permitido ni estenderse a otros paises ni a hombres de oti’as

esferas. El medio lo.ha dividido en medio fisico, etnolojico,
|

relijioso, local, econornico, social i educativo i ha estudiado ;

la influencia de cada imo de ellos detenidamente formando '

mapas i cir^dros mui completos. De ellos ha sacado en claro ;

que el medio fisico i etnolojico no son factores que deban to- |

marse en cuenta al indagar el jenesis de los grandes horn-
|

bres. El medio relijioso no carece de importancia. En cam-
|

bio el medio econornico, social i educativo es de influencia |i

decisiva para irapedir o permitir el florecimiento delos gran- 'i

des hombres. No ha habido un solo grande horabre que no i)

haya disfrutado de algunas condiciones favorables a su edu- |;

cacion o a su preparacion para sus trabajos posteriores i que it

no haya tenido algunos recursos para hacer frente a las di- |i

ticultades materiales de la vida. Darwin no tuvo que preo-

cu parse jamas de trabajar para mantenerse i Spencer, pudo I'

consagrarse sin cuidados economicos a su grande obra por- i’

que recibio de algunos parientes herencias i legados, sin los

cuales talvez no habria escrito los libros que escribio. En
j

(^1) Citada por iVlr. Ward, «xbpplied Sociolgv». Pajs. 145 i sigiiieiites
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vista cle toclas las observaciones i dates acumulados Odin ha

llegado a afirinar qne el «jenio no esta en los liombres siao

en las cosas».

Este aserto encierra nna parte considerable de la verdad.

Podemos imajinarnos los frutos qne darian un Goethe, un

Zola entre los fuegiiinos. Pero, por otra parte, miles de hoin-

bres hail vivido mas o menos en las condiciones de Goetlie i

Zola sin qne las coriientes del mundo hayan heeho brotar

en sns cei’ebros nna sola chispa, un solo rayo de luz.

Asi, debe decirse mas bien qne los grandes hombres ban

sido producidos por la cooperacion de dos causas, jenio i

oportunidad, ninguna de las ciiales por si sola habria heeho

nada. Pero el jenio es un factor constante, mui abundante

en todas las categorias de la vida mientras que la oportuni-

dad es un factor variable i esencialmente artificial. Como tal

es algo que puede ser suministrado practicamente, a volun-

tad. Por e to, la formacion de grandes hombres, de ajentes

de civilizacion, de creadores de cosas nuevas no es una Con-

cepcion utopica sino una empresa posible. Es algo relativa-

mente sencillo i consiste tan solo en poner al alcance de

todos los miembfos de la sociedad una opoi’tunidad igual de

ejercitar las facultades mentales que posea. Hai muchos sus-

titutos, procedimientos artificiales, para las varias especies

de circLinstancias favorables pero todas qtiedan reducidas a

la formacion de un conveniente medio educativo. Asi el fac-

or real, que depen de de nuestra voluntad, para, el desarro-

lio del jenio i del talento i el progreso de la civilizacion es el

establecimiento en una escala universal i jigantesca de un

medio educativo, cuyas infiuencias ban de ser aprovechadas

no solo por los hombres sino igualmente por las raujeres, las

que por las normas anti-feministas o androcentricas quepre

dominan no ban podido ser lo que debieran haber sido si en

el mundo hubieran imperado e imperaran puntos de vista

mas equitativos i fibres de prejuicios.respecto de ellas.

Con el establecimiento do amplias instituciones edueativas

se centupidcaran las fuerzas intelentuales imorales de la so.

ciedad; la igualacion de las oportunidades producira mas o



266 MEMOKIxVCIENTIFICA I LITEKARIA

menos la igualacion de las intelijencias i hasta qiie esto su-

ceda no se pueden tener esperanzas de una reparticion equi-

tativa de las riquezas materiales de la sociedad.

De muchas maneras se ha planteado hasta ahora algo de-

sordenadamente el probleina de laedueacioii i sus sohiciones

han sido seilaladas por varies ideales. Mnehos individuos

hail fundado instituciones para realizar algun ideal predilec-

to i la Iglesia ha condueido sieinpre las empresas ediicativas

de acuerdo con sus creencias; pero ante todo el Estado, es

decir, la sociedad comprendida en su capacidad colectiva, ha

sido el que ha efectuado mas iinportantes pi'ogresos en esta

materia. Todo lo que ha hecho a este respecto ha sido mas
provechoso que lo llevado a cabo por los individuos o por

los cuerpos eclesiasticos. Aunque no se puede ciccir que

haya visto claramente que la educacion deberia consistir en

la completa apropiacion social de los conocimientos que han

civilizado al mundo, con todo ha dado impoj’tantes pasos

hacia la realizacion de esta verdad, i ha obrado mejor que

nadie en la conviccion de que la educacion debe ser para

todos, de que es una necesidad social i de que sus beneficios

son proporcionales a su estension. En Francia i Aiemania,

casi toda la educacion supeiior se encuentra ahoi a sociali-

zada i el Estado considera en esos paises la instruccion pii-

blica como una de sus grandes funciones. Inglaterra i otras

naciones van lentamente marchando hacia este ideal i no

cabe la menor duda de que el siglo XX vera la completa so-

cializacion de la educacion en el mundo civilizado. I esto es

lo que debe suceder i lo que conviene que suceda, poi-que la

sociedad es la mas interesada en el j’esultado. Es el recipien-

te de los principales beneficios^ que de la educacion se des-

prenden. Ademas^ la educacion es una de esas empresas que

no pueden ser dirijidas por la lei de la oferta i de la deman-

da i segun Ips principios de los negocios. Pai-a la educacion

no existe el pedido en* el sentido econbmico. Los nihos no

conocen nada de su valor i los padres mui a menudo no la

desean. Puede afirmarse que el interes social es el unico que

la pide i la sociedad misma debe satisfacer su propio anhelc
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Aqiiellos que f andan estableciraientos de educacion i promue-

ven empresas educadoras se colocan en el lugar de la socie-

dad i no deben olvidar que la situacion que asumen los obli-

ga a obrar i liablar jenerosamente en nombre de ella i segun

las conveniencias de ella i no guiados por algun interes eco-

nomico egoisla.

IX

La sociocracia

La educacion entendida de la manera amplia i completa

que liemos visto, que ha de ser lo propio de la funcion del

Estado, hara surjir alguna vez una mayor integracion social

que produzca una verdadera conciencia social con voluntad

e intelijencias sociales.

Hacer uso de estos ultimos conceptos es establecer una

analojia entre el individuo i la sociedad i considerou a esta,

de igual suerte que al primero, como un organisrao. Es una

comparacion no biolojica sino psicolojica.

La voluntad individual no es mas que la facultad que un

ser pone en ejercicio para satisfacer sus deseos. La impre-

sion que llega a la conciencia produce un movimiento refiejo

que es la accioii apropiada. Pin la sociedad las necesidades

de los individuos (en cuanto tienen importancia colectiva)

iuchan por alcanzar el campo de la conciencia social, que es

el Estado organizado, i tratan de verificar reacciones analo-

gas que ocasionen la satisfaccion deseada. En los gobiernos

bien constituidos esta analojia es mui clara i se logra conse-

guir en ellos cierto grade de correspondencia o simpatia en

contestacion a los movimientos de los centres sociales, algo

semejantes a los retlejos de la voluntad individual. Pero aun

en las formas de gobierno mas rudas i bajas existe un poco

de aquella correspondencia. Todo gobierno, aun el mas des-

potico, es hasta cierto punto representative del estado social

en que funciona, i mui a menudo, mas de lo que jeneralmente

;

se cree, es talvez el mejor que puede existir dentro de las
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circunstaiicias en que actaa. Por ejempio^ se considera jene-

ralmente al g-obierno ruso como fuera de arraoiua con el

pueblo del iraperio; pero esto es probablemente un eiToi’ que

proviene de dos causas. Aquellos (jiie viven bajo uii gobier-

110 mas liberal se inclinaii a ima.jiiiarse (|ue las otras socie-

dades ban de ser como la suya yiropia. 8 e olvida.n que la

gran razon porque un gobieriio es mas liberal reside en que

la sociedad es muclio mas intelijente, i que es la sociedad la

que detormina el caracter del gobierno. La segunda equivo-

cacion resulta de que el pueblo ruso es mui heterojeneo.

Existe en ese pais una numej’osa clase inteiijente (iue no me-

rece el gobierno bajo euya tirania, padece. Pero esbi clase es

relarivamente pequena i el gobierno representa mas bien a

la gran masa del pueblo^ para la cual talvez no seria. lacil

encontrar un gobierno liiejor. El gobierno tiene siempre que

adaptarse a la poor de las clases de la nacion i una pequena

banda de ciudadanos incultos rebaja su standard en una

proporcion mucho mayor de lo que deberia ser segun la im-

portancia de dichos ciudadanos. Esto hace que la clase inte-

iijente aparezca como peligrosa i turbulenta^ e induzca a al-

gunos a mirar la intelijencia como uiia calamidad antes que

como una bendicion. El mayor desideratum social es cierto

grado de uniformidad en las intelijencias o sea la homoje-

neidad moral e intelectual.

Que los gobiernos fracasen a menudo en sus medidas para

satisfacer las aspiracioiies sociales es esplicable de la misma

manera que son esplicables los t’racasos de la voiuiitad indi-

vidual. En ambos casos el mal esta en la ignorancia de las

leyes fisicas i en especial de las de la naturaleza humana.

En los gobiernos es ignorancia de las leyes sociales. Aque-

jlos que hacen leyes malas^ ineficaces o perjudiciales no tie-

nen conocimiento de la naturaleza de las fuerzas sociales.

No es lojico, pues, solo por esas faltas de exito argiiir que

el Estado no debe estender mas sus poderes. El es el organo

de la conciencia social i debe tratar siempre de obedecer a

la voluntad de la sociedad. Debe estar pronto a conseguir o

hacer lo que la sociedad pida. Las funciones del gobierno no
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.
estan necesariamente limitadas a las pocas que ha desem-

pefiado hasta ahora. El iinico limite es el del bien de la so-

ciedad i mientras exista algun medio para conseguir este fin

por laaccion del Estado, ese fin debe ser puesto en practica.

De los gobiernos existentes es posible decir que solo en

[ grado mui insignificante constituyen la conciencia, la volun-

' tad i la intelijencia de la sociedad. La conciencia social ha
• sido hasta ahora escesivamente debil, pareciendose mas bien

a la conciencia de un ccenoUum como en las FlageUata i Ciliata

antes que a la de cualquier animal superior. La voluntad

social es por esto tan solo una suma de deseos contendientes

que se neutralizan en gran escala unos a otros i consigue

mui poco movimiento en una direccion dada. El intelecto

;
social es un pobre guia por ahora, no porque no sea sufi-

(
cientemente vigoroso, sino porque los conocimientos que se

I

refieren a la sociedad son tan limitados i los que existen es-

’ tan en las cabezas de aquellos individuos que no tienen voz

en los negocios del Estado.

Solo por medio de esa educacion amplia de que se ha ha-

blado antes i despues de largos periodos, llogaran a ser la

i voluntad i la intelijencia social para la sociedad algo seme-

I

jante a lo que es ahora la mente para el individuo.

' Los gobiernos del pasado i del presente ban sido i son

I tsencialmente empiricos. Los tfu'minos de rnonarquia i demo-

cracia con que se les designa han pasado a ser inadecuados.

Casi todas las monai'quias de Europa, con escepcion de

dos, son ahoi'a democracias si es que hai algun gobierno que

mei’ezca este nombre^ i en America, donde todos son repii-

blicas en el nombre, en el ton do son autocracias i oligar-

quias, en las cuales las elecciones se reducen a meras farsas.

Donde la evolucion ha sido mas completa los gobiernos

han pasado de ser autocracias a ser aristocracias i democra-

cias. En estos cambios la naturaleza humana no se ha alte-

' rado: el egoismo sigue siendo el mismo. Lo que ha variado

, es la manera de satisfacerlo.

El resultado jeneral ha sido que el mundo despues de es-

tar rejido por autocracias i aristocracias i habiendo entrcga-
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do la direccioii de sus destinos a la democracia, ha veiiido

caer, en virtud de la reaccion que se ha verificado en con-
1

trade los poderes personates que ha disminuido notable-
1

mente la accion de los gobiernos^ ha venido a caer en las I

manos de las plutocracias. Estas tratan de supeditar a la de k

mocracia que suponen su existencia ajustada a supuestas i;

leyes naturales lo que las haria dignas tarabien de ser de- '

nominadas fisiocracias. En realidad por su afirmaeion intere- >•'

sada de que es raenester limitar las 1‘acultades de los gobier-

nos, lo que hacen es sostener el imperio de un individualis- ji

mo exajei’ado que mantiene a las na clones en una situacion |r

acratica (acracia) por no decir anarquica. LaUiez-faire es la t

divisa de este estremado individiialismo que conduce a la
I

anarquia en todo, menos en el reforzar los dei'echos de pro- '

piedad existentes, divisa que se proclama en alta voz i man- ;

tiene cegada a la opinion piiblica sobre la verdadei’a condi- '

cion de las cosas.

Los males existentes son grandes i serios i comparados con

ellos los crimen es, ya declarados tales, que pudieran come-

terse si no hubiera gobiernos, serian futilezas. Todas las des-

gracias que resultan del trabajo mat pagado, del exceso de
I

labor, de las fuerzas perdidas, de las mala.s condiciones de

vida, de las muertes prematuras, etc., solirepasan en impor- .

tancia i en consecnencia en un solo ano a todos los criraenes
{

juntos de una centuria. Este vasto teatro de males se consi- i

dera por los individualistas fuera de la accion de los gobier >

nos al mismo tiempo que se pone en accion im estruendoso ;

esfuerzo para reducir a prision i castigar al perpetrador '

del mas insignificante de los crimenes catalogados en los c6 :

digos.

Los gobiernos primitivos, cuando solo imperaba la fuerza

bruta, eran bastante fuertes para asegurar una justa i equi-

tativa reparticion de las riquezas. Hoi dia en que la fuerza

mental lo puede todo i la fuerza fisica vale relativamente po-

co, estan desarmados para intervenir de esa manem. Esto

prueba unicamente que debe ser robustecida esa esencial fa-

cultad del gobierno de protejei’ a la sociedad. Es enteramente
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ilojico el afirmar que la ambicion i el eg'oismo que buscan su

satisfaccion por medio del abuso de la f uerza fisica deben ser

prohibidos mientras que la misma satisfaccion que se busca

por medio de la f uerza mental o de la ticcion legal deba ser

permitida. Es absurdo reclamar que la injusticia cometida

por los miisculos sea impedida i que la cometida por el cere-

bro goce de toda libertad.

(jDonde esta el remedio para estos males? ^Como podra li-

bertarse la sociedad de esta ultima conquista de la autoridad

efectuada por el inteiecto egoista? Ha impedido el abuso de

la fuerza bruta por medio del establecimiento del gobierno.

Ha suplantado a las autocracias por las aristocracias i a es-

tas por las democracias i ahora se encuentra ella misma en

las redes de la plutocracia. ^Escapara la sociedad de este pe-

ligro? ^Necesitara, para conseguirlca, volver a confiarse a un

autocrata o debe resignarse a ser aniquilada? Ni lo uno ni lo

otro. Existe un poder i solo uno que es mas grande que el

imperante en la sociedad. Ese poder es la sociedad misma.

Hai una forma de gobierno que es mas fuerte que la auto-

cracia, la aristocracia i la democracia i aun que la plutocra-

cia: es la sociocracia.

El individuo ha reinado ya bastante. Ha llegado para la

1 sociedad el dia en que le toca tomar en sus manos sus pro-

i
pios asuntos i dar forma a sus destinos. El individuo ha

I
obrado lo mejor que ha podido i de la linica manera que le

\ era posible. No debe ser censurado. Aun mas, debe ser alaba-

do i aun imitado. La sociedad debe aprender de el la manera

de tener exito. Debe ima jinarse ella que es un individuo con

todos los intereses que le son propios, i perfectamente cons-

ciente de ellos debe proseguir su satisfaccion con la misma
indomable voluntad que han gastado los individuos.

La sociocracia sera rliferente de todos los gobiernos que

se han imajinado; pero esta diferencia no sera radical hasta

el punto de requerir una revolucion. La democracia es capaz

aun sin cambiar de nombre de convertirse suavemente en

una sociocracia. Porque, aunque parezca peradojal, la demo-



272 MEMORTASCIENTIMrAS I LITERAEIAS

cracia que es ahora la mas debil de todas las formas de g'o-

bierno, puede llegar a convertirse en la mas fuerte.

La sociocracia significa el gobierno de la sociedad entera

i no el de partidos i banderias que mieiitras se liallan en el

poder tienen al f rente otros partidos i banderias que son sus

enemigos i que solo aspiran a derrocaidos para hacer una

vez en el podei*;, poco mas o menos lo mismo que sus pi’ede-

cesores censurados i deri'ibados por ellos.

En el rejimen sociocratico la lejislacion dejara de ser

principalmente coercitiva i prohibitiva, como ahora, i pasara

a ser atractiva, de igual manera que el trabajo, tundado en

la necesidad de actividad que tiene el organismo Immano, no

sera una condenacion sino una bendicion tambien atractiva.

CONCLUSION

Hemos llegado al fin de nuestro analisis que no ha sido tan

detallado como lo mereceiia la filosofia de Ward.

De caracter enteramento cientitico i positive, levantada

sobre una concepcion del univei'so esclusivamente monista,

esta filosofia lleva en si doctrinns mui nlentadoras. Cuales

quiei-a que sean las ideas dei que llegue a conoceila debe ins-

pirar respeto einvitar a la reflexion. iS^o contempla la exis-

tencia ni con el injenuo optimismo de los bienaventurados ni

con el esteril pesimismo de los debiles i de los fracasados.

Su divisa es el mellorhmo, el mejoramiento del mundo por

medio de la accion himiana intelijente i gracias a una educa

cion cientiflca ampliamente difundida. que haga que las ideas

positivas que hoi inspiran la mente de unos pocos lleguen a

ser posesion dela masa immana completa i procuren laexis-

tencia de un gobierno que sea la espresion de la conciencia

social entera i liberte a las democracias actuales de las redes

de la plutocracia.

Con tal fin preconiza sin duda nuestro autor la estension

de las funciones del Estado,
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El desarrollo amplio de este punto requeriria mui lato

examen. No ha sido ni es posible Ajar de una manera defini-

va cual sea el limite de la accion del Estado. Alg'unas esferas

de la actividad social han sido ya casi jeneralmente sustrai

das a su influencia. For ejemplo, ya nadie, —queremos decir

ninguna persona culta i estudiosa, —piensa que los gobiernos

pnedan tener relijion i al Estado se le concibe como una en-

tidad laica. La historia por otro lado, nos presen ta curiosos

i numerosos ejemplos de funciones que se han dejado en un

principio esclusivamente a la inciativa individual, i que

euando ha madurado para ellos la conciencia social i se ha

1‘ormado en lo tocante a ellas una voluntad social clara, han

pasado a ser funciones piiblicas. El castigo de los criinene^ i

delitos en contra de las personas empezo por ser un asunto

de caracter enteramente privado; lo mismo ha pasado con la

histruccion i en menor grade con el ejercito i la marina.

Dentro de este topico es sujestivo lo que ha ocurrido con los

cuerpos de bomberos. En la antigua Romaeran mui frecuen-

tes los incendios a causa del material con que estaban fabri-

cadas las casas i de la estrechez de las calles. Cuenta G. Fe-

rrero en su obra «Grandeza i decadencia do Roma» que al

conocido hombre denegocios i millonario, contemporaneo de

C. Julio Cesar, M. Licinio Creso se le ocurrio tener una bom-

ba para n.pagar los incendios. 8us ajentesbien repartidos en

la Ciudad le advertian con pi'esteza de euando sobrevenia

.algun shuestro. Los bomberos de Creso acudian al sitio

donde habia estallado el fuego; pero junto con ellos iba un

empleado del financista que ofrecia a los propietarios de la

casa araenazada por las llamas compi-arel edificio a un bajo

precio. Si aceptaba se apagaba el incendio i Creso habia dado

un nuevo golpe de fortuna, i si no, los empresarios privad( s

dejaban que se destruyera una parte de la ciudad. En nuestro

tiempo todo el mundo considera natural que los cuerpos de

bomberos sean instituciones del Estado. Me imajino la soi’-

dresa de algunos individualistas al reflexionar sobreaqueles

tado de cosas i me imajino mas aun lasprotestas con que los

individualistas de entonces habrian recibido cualquiera medi-

i8TOMOCXXII

I
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datendente a ponerle termino a la esplotacion hecha por
'

Creso.

A muchos las doctrinas del sabio norte-americaiio parece-

ran en su parte aplicada nada mas que hermosos ensueuos;
|

pero son ensuenos que en nuestro tiempo brotan por doquie-
j

ra, merced al estudio, en toda mente que considera los pro-

blemas humanos con amor, calma, ilustracion, elevacion i
j

profundidad de miras, brotan por la misma razon sin el me-

nor acuerdo previo con rasgos notablemente semejantes en

los sitios mas lejanos i en personas que no tienen conoci-

mientos unas de otras; son la superior fiorescencia del alma
j

que no respeta diferencias de climas ni de latitudes; surjen >

tanto en las faldas de los Alleghany como en las de los Andes
i en las riberas del Baltico: Ward i H. Hoff ding, el sabio filo-

|

sofo, profesor i rector de la Universidad de Copenhague, no
:

se conocen, por lo menos no se citan en sus obras, i siis doc
|

trinas son en alto grado analogas.
|

Decir que los ideales son palabrei’ia vana i por este solo
j*

hecho condenarlos, es ignorar el proceso de toda creacion je-
|

nuinamente humana, es renunciar al distintivo especifica-
j

mente racional. Hasta para ser practice de ima manera ver- i

dadera e intelijente se necesitan ideales. No ha habido una
i

sola de las realidades, una sola de las cosas llevadas a cabo

racionalmente por el hombre, i no inconsciente i automatica-

mente, que no haya empezado por ser de un modo necesario I

una idea, una concepcion espresada por palabras, un ideal.
|

Concebir i'-eales es concebir posibilidades que para conver-
|

tirse en realidades esperan su oportunidad. Lo cualno quie-

re decir que convenga dar por cierto un ensueho antes de
i

tiempo porque, aunque el ensueho en si mismo sea bueno

para impulsar a la accion, proceder asi seria marchar a un

fracaso seguro. Concebir la posibilidad de tener una comu-

nicacion espedita a traves de los Andes en el invierno, es

dar el primer paso para convertirla en un hecho; ir a prac-

ticar luego la travesia como si ese progreso ya se hubiera

conquistado es esponerse a morir helado.

Una filosofia alentadora que nos impulsa a trasformar
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la existencia por medio de la accion debe ser nuestra bien-

venida. Debe ser niiestro evanjelio mia filosofia que nos da

confianza en el progreso siempre que no nos durmamos
Son ilusiones de la proximidad el desconfiar amargamente
de la epoca en que se vive. Los hombres juzgan a su tiem-

po como Gulliver n las mujeres de Brondignac: ven enorme-

mente grandes los lunares i defectos i no pueden apreciar la

belleza del con junto.

La Yoz de esta filosofia meparece la de un hombre de estu-

dio sirabolico que no tiene ambiciones, que las ha Scacrificado

placentero al culto de la ciencia, con lacual ha contraido un

matrimonio sublime, i que no aspira mas que a dar calor i

vida intensa a los mas hermosos frutos del mas bello despo-

sorio humano, las verdades; que puede llamarse a si raismo

el condensador de las mil corrientes que han seguido las al-

mas de los hombres i las almas de los pueblos desde los pri-

. mitivos tiempos i que lleva en si la luz que del cheque de

esas corrientes ha brotado para alumbrar el porvenir. Es

una voz que nos enseiia a contemplar la realidad en su ple-

nitud inmensa; nos sefiala los millares de siglos que hai de-

tras de nosotros i los millares de siglos que habra despues

de nosotros; nos indica como nos es dado admirar por im

instante esta realidad grandiosa, que en las obras cientificas

que la interpretan i pintan adquiere proporciones epicas,

nos impulsa a que ante el eterno todo i la eterna nada que

nosespera, asumamos los caracteres de fraternales i solida-

rios cooperadores i perfeccio^nadores de la ci'eacion i no de-

jemos que nuestra existencia bastardee empequenecida con

temores iiif undados, atraida unicamente por el cosquilleo

de los apetitos i tolerando que el engafio mutuo con jestos

simiescos impere entre los hombres.

Es propio de los caracteres debiles el considerar la s situ a

ciones dificiles no como dificiles sino como irreraediables i

apresurarse a arrojar los ideates si no se puede medrar con

ellos; i es un espejismo de la historia el imajinarse que ha

habido epocas de heroes (me refiero a los heroes de la paz i

del civismo) i epocas de sibaritas que han impuesto a los
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hombres un sello fatal e indeleble. No; siempre ban debido
j

los heroes del civismo pasar al lado de las faces indiferentes ;

0 escepticas de los sibaritas, i han debido, para cumplir con i

su misioii, recordando lo que dice el Poeta en el prologo de <

Fausto de que «lo brillante existe momentaneamente i lo (

meritorio perdura en la posteridad», embotar en su valor ^

moral los resplandores de falsa grandeza con que la vida or- .»

dinaria centellea.

Seamos capaces de librarnos de estos males del animo,
,

distendainos nuestras facultades, apliquemoslas con desinte-

res 0 elevado criterio a la solucion de nuestras problemas, |

guiados por la aspiracion de servir al alma de nuestro pue* •

bio i de nuestra juventud i de infundirles una conciencia <

mas Clara de sus derechos i deberes. No digamos que somos ^

pobres para tener mayor cultura. Para ser mas cultos lo que

nos falta es mayor apreciacion de la cultura misma i mejor

difusion de la que tenemos. No somos pobres para eso.

iCuanto tieinpo, cuanta f uerza espiritual, cuanto vigor, cuan-

tas riquezas materiales derrochamos en ofrendas i libacio-

nes en los altares de la rampionei ia mundana! No somos po-

bres para esto. La verdad es que le tememos un poco al es-

fuerzo que exije, a la accion que ejerce i a los sacrificios que

irapone el pensamiento i consideramos menos peligrosos i

mas comodo el epicureismo i el tradicionalismo que el inte-

lectualismo.

Pero si nuestra filosofia ha de ser de aliento i de nobles
'

luchas ha de tener tambien ilusiones. Las quimeras queim-
i

pulsan a la accion elevada son salvadoras, moralizadoras.

Asi, por ultimo, para la masa enorrne de nuestro pueblo ig-

norante que vive sumido en tradiciones contradictorias i
'

prejuicios, nuestra filosofia es un anuncio reden tor; para las

daraas es un aliado que se ha puesto al lado de ellas en la .

campana emprendida con el fin de obtener el reconocimiento

de sus derbchos; i como una consecuencia necesaria que de-
j

be resultar de tomar las manifestaciones de la mente no a

modo de diletantismo i pasatiempo, sino como sustancia mis-
|

made la vida, para los hombres i los jovenes que sienten en '

1
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si el superior anhelo de gloria, el impetu sincere de hacer

que haya mus justicia, mas progreso, mas belleza, para es

tos, repite los ecos mejores de la tieri’a i les dice «Vcsotros

no estais solos. Hai hermanos vuestros no linicamente en la

falda de los Alleghany, en las ribei’as del Baltico, en las ori-

llas del Sena i del Spree, en las bellas campihas de Italia i

en las tristes llanuras de Castilla; no: en todas pai'tes hai

hei’manos vuestros, almas delicadas, que suspii’an noblemen-

te por cosas mejores. Todos cornpetis heroicamente para

cumplir con la lei historica de trasformar i aumentar

las fuei^zas civilizadoras. Asi como la Grecia, hija del Orien-

te, incremento en sumo grade, para bien de la humanidad,

la herencia que recibiera de sus padres i convirtio en bron-

ces i marmoles inmortales la arcilla i la inadera de sus die-

ses, asi tambien vosotros, pensadoi'es del siglo XX, debeis

aspirar a crear nuevas formas de vida, a hacer de las socie-

dades desordenadas que os han legado las jeneraciones pasa-

das, patrias conscientes i justas dentro de la solidaridad

humana».

V


